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brede2007.Primerorealicéundiagnósticodelasituación,identifi-
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hipótesisyplanteamientosqueluegopudeircomplejizandoodescar-
tando.Yfundamentalmenteconelinterésdepoderentenderlosdatos
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gacióneselresultadodeunintercambio,deunprocesoenriquecido
porlaparticipaciónygeneracióndetalleres,entrevistasylargascharlas
conproductoresdediferentesedades,género,trayectorias,origenein-
tereses.Asítambién,lascontribucionesdecompañerosdetrabajofueron
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Elpresentelibroeselresultadodelainvestigaciónparaaccederala
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Introducción

ElPongoesunafincaadministradaporelgobiernodeJujuy.Estáubi-
cadaenelcorazónagrícoladelaprovincia,enlaregióndenominada
vallestemplados.Actualmenteesconocidaporelproyectodeproduc-
cióndecannabisparausomedicinaleindustrialquellevaadelantela
gestióndelactualgobernador,GerardoMorales,yquehatenidouna
ampliarepercusiónenlosmediosdecomunicaciónanivelnacional.
Esteproyectosepresentacomounainnovaciónproductivaenlaregión
yaqueintroduceunnuevocultivoysedestacalaparticipacióndelEs-
tadoenlagestión,producciónyorganización.Anivelpaíssepresenta
comounavancesobrelosprejuiciosinstaladosporelsistemamédico
hegemónicoyrespondealasdemandasdegruposprogresistasquehace
añosplanteanlosbeneficiosdelusomedicinaldelcannabis.

Esteproyectoexpresaunasucesióndeprocesosqueseestabandesa-
rrollandoenlazona,quenolograroninstalarsedefinitivamenteconel
objetivodegenerarlatransformacióndelaestructuraagrariadelosva-
llestempladosatravésdeunmayorgradodeexplotacióndelosrecursos.
EnestaregiónprevalecetodavíalaproduccióndetabacoVirginia,con
productorescapitalizadosyunaampliapresenciadeproductorescam-
pesinosarrendatariosquesededicanalcultivodehortalizas.Elproyecto
decannabissepresenta,entonces,comootraformadeocuparlatierra
yelterritorioatravésdeunmayorgradodeconcentracióndelosre-
cursos,alaparqueseinstalalamilitarizacióndelterritorioenfunción
delaacumulacióndelcapital.

AquíelroldelEstadoesfundamentalporqueesquienpromuevey
posibilitalasdireccionesdel“desarrollo”.Detrásdecadaunadeestas
propuestasencontramosinteresesvinculadosalamatrizorganizativade
lasociedadcapitalista.Lossectoresconcentradosdelcapitalenelcampo
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buscanejecutarproyectosquepromuevenlaintensificacióndelapro-
ductividadydelaexplotacióntantodelafuerzadetrabajocomodelos
recursosnaturales.Larealizacióndeestosproyectostieneconsecuencias
directassobreotrossujetospresentesenlosterritorios;implicanrupturas
derelaciones,tantoenelplanodelareproduccióndelascondiciones
devida,comolasdereproduccióncultural,asícomoeldespojo/desa-
lojo.

Enestelibroanalizolasituacióndelosproductorescampesinosen
losvallestempladosdeJujuy.Abordoprocesosespecíficosqueimpactan
sobrelaproducciónypoblaciónagrícoladelazona:¿cuálessonlaspro-
puestasquesurgendesdelosproductorescampesinosdelazona?¿Cómo
vivenyproducen?¿Conquéotrossujetossocialesagrariosseencuentran
yquélugarocupanenlaestructuraagrariayeconómicadelaregión?
¿Cuálessonlascaracterísticasqueseexpresaneneldesarrolloagrario
enlosvallestemplados?

Elperíododeanálisisvadesde1980a2015.Enlos80,laestructura
agrariadelosvallestempladosqueseveníadefiniendodesdeladécada
del30,yaestabaconsolidada.Laocupacióndelespacioporelcapital
mantieneuncarácterdebajaconcentracióndelosrecursosnaturales,
particularmentelatierraylaproducciónestáenmanos,principalmente,
deproductoresdepequeñaymedianaescala.Elcortequerepresentael
año2015puedeparecerarbitrario,peroeneseañosepromulgólaLey
Nacional27118de“ReparaciónHistóricadelaAgriculturaFamiliar
paralaconstruccióndeunanuevaruralidadenlaArgentina”queres-
pondíaalalargademandaporpartedeorganizacionescampesinasyde
agricultoresfamiliaresnucleadosendiferentesespacios.Estaleynollegó
aaplicarsedebidoaloscambiosenlagestióndelgobiernonacionalque
instalóenlapresidenciadelaNaciónaMauricioMacriendiciembre
de2015yaGerardoMoralescomogobernadordelaprovinciadeJujuy.
Los cambios en las políticas deEstadoprontomostraron el nuevo
rumboqueasumiríalacuestiónagrariaenlaArgentina:elMinisterio
deAgriculturapasóadenominarseMinisteriodeAgroindustria,evi-
denciandolalíneadetrabajoquefomentaríaapartirdeallíelEstado.
LaSecretaríadeAgriculturaFamiliar(SAF),únicoorganismodelEstado
queatiendeexclusivamentealsectorcampesino,conundesplieguete-
rritorialentodoelpaísycontécnicosdecampoentodaslasprovincias,
sufrióunprocesodedesmantelamiento,condespidosmasivosdetra-
bajadoresysinfinanciamientoparalaatencióndelsector.
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EnJujuy,loscambiosenlaconducciónpolíticadelEjecutivopro-
vincialaceleraronlastransformacionesqueyaseveníandelineando.Los
sucesosqueocurrieronapartirdeallíexpresaronelresultadodeloque
yaunsectordeladirigenciacampesinaveníaadvirtiendo:elavancedel
sectoragroindustrialsobrelastierras,desalojodeproductorescampesi-
nos,imposicióndeproyectosdelempresariadoagrícolaydeinmobilia-
rias,prioridadaldesarrollodelaciudadyretirodelapolíticapública
hacialapoblaciónruralyalaproducciónlocaldealimentos.

Paralosvallestempladospodemoscitartresejemplosdelaspolíticas
dedesarrolloquesucedieronapartirde2016:

1.EneldepartamentoElCarmen,enlazonadenominadaPerila-
gos,elgobiernoprovincialimpulsóunproyectoinmobiliarioparalo
cualintervinosobrelegislacionesprovincialesquetipificabanalazona
comoÁreaNaturalProtegida,paragarantizarsuavance.En2017se
promulgólaLeyProvincialNº6049quecambióelcarácterdelterrito-
rioylotransformóenÁreadeDesarrolloSostenible,habilitandocon
elloelcambioenelusodelsuelo.Estoscambiosafectana100familias
productorasquesemantienenenellugar.

2.Enoctubrede2020lapolicíareprimióduramentealosproduc-
toresperiurbanosnucleadosenlaComunidadTuscaPacha,enPalpalá.
Eloperativopolicial,desproporcionadorespectoalasfamiliasquere-
sistíanelavancedelproyectoinmobiliarioymantienenladefensade
unterritorio“recuperado”deunbasuralilegal,concluyóconladeten-
cióndevarioscampesinosydelacoordinadoraprovincialdelaSecre-
taríadeAgriculturaFamiliar.Enesaocasión,organizacionesdetra-
bajadoresdesocupadosyorganizacionessocialesacompañaronalaco-
munidad.

3.Enfebrerode2021,enlalocalidaddePerico,lapolicíaprovincial
tomópartedelterrenoquetrabajalaCooperativaNuevaFuerza,orga-
nizaciónquenucleaaproductorescampesinosdelazona.Estainter-
venciónincluyóunirregularoperativo,queimplicóelavancesobreun
terrenodetitularidaddelMinisteriodeDefensadelaNación,sinorden
judicialdelajusticiafederal.Aquítambiéneloperativoincluyólade-
tencióndecampesinos.

Elavancedelasempresasprivadasydelgobiernonoseredujoalos
vallestemplados.EnlaPunaseinstalaronyprofundizaronproyectos
queincluyenlamineríaacieloabierto,lainstalacióndelmayorparque
solardeLatinoaméricaylaexplotacióndellitio,respondiendoaloque

19



elgobernadordenominó“cambiodelamatrizproductiva”.Parasucon-
creciónelgobiernoprovincialseinvolucróenunaenormedeudaque
notieneprecedentesyquecomprometealconjuntodelapoblaciónde
laprovincia.

Estasintervencionesnosonalgonuevo;porelcontrario,desdehace
tiemposevienenregistrandolosavancesdelaagroindustriaydelos
proyectosextractivistas.Loquecambiófuelaaceleraciónenlaejecución
delosmismos,acompañadosdeuncontextodeincrementodelapo-
brezaestructuralydepolíticasrepresivascomolapersecuciónpolítica
aopositores,yporendeelregresodepresospolíticosendemocracia,la
criminalizacióndelaprotesta,detencionesilegalesyarbitrarias.Aspectos
todosestosqueconfirmanlacaracterizacióndeJujuycomounlabora-
toriodepolíticasrepresivasquehandenunciadopersonalidades,refe-
rentesdelapolítica,laculturaeinvestigadoresdediferentespaíses.

***

EnestelibropartodeentenderalosvallestempladosdeJujuycomo
unespaciosocialconstruidoenelmarcodeunaArgentinadondelas
relacionescapitalistasdeproducciónseencuentranextendidas.Estees-
paciosocial,esteterritorio,esdefinidoporelcapital.Señalarlo,nosim-
plifica el análisis, ya que no se pretende atribuir a las condiciones
generalesvigenteslascaracterísticasdelazonaylascondicionesdevida
desupoblación.Porelcontrario,lainvestigaciónbuscaenfocarseenla
particularidadqueasumeelcapitalenlaregiónysudinámica.

Laactualestructuraagrariadelosvallestempladoscomenzóacon-
figurarseenladécadade1930yterminódeconstituirseamediadosde
1970,teniendocomobaselaproduccióndetabacoVirginia.Vistadesde
laproduccióntabacalera,estaestructurasecaracterizóporlapresencia
deproductorescapitalizadospropietariosdelatierrayunagrancantidad
depequeñosproductoresqueapenasalcanzanlaunidadmínimadepro-
ducción.Estonosseñalaqueenlazonalaproducciónprincipaltodavía
nohadesarrolladoprocesosdealtaconcentracióndelatierraydelos
mediosdeproducción.

Sibienlacaracterísticaestructuraleslapresenciadepequeñosy
medianosproductores,suencadenamientoproductivolavinculacon
empresastransnacionales.EnJujuynoseproducencigarrillos;sufun-
cióndentrodelsubsectoreslaproduccióndemateriaprima:tabacose-
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cadoyseleccionado.Dehecho,lasgrandesmarcasdecigarrillostienen
enlazonasusplantasdeseleccióndecalidades.Losproductorestaba-
calerosejercenunagraninfluenciaenlapolíticaprovincial.Promueven
constantementelaimagendequesonlosprincipalesempleadoresde
fuerzadetrabajoeimpulsoresdeldesarrolloenlaprovincia.Estacon-
cepciónfueforjadaenelmarcodelimpulsoalas“economíasregionales”
yjuntoconlaproduccióndecañadeazúcarseimpusieroncomolos
principalesrubrosproductivosdelaprovincia,posterioraldeclivedela
extracciónmineraldeladécadadelos80.

Entrelosproductorestabacalerosylaarticulaciónquelossostiene
ypromueve–organismosestatales,académicosyprofesionales–esta
imagensemantieneapesardequeenlaprovincialaproduccióndeta-
bacopresentaunamesetaqueindicalafaltadelcrecimientodelsector
desdehaceporlomenos20años,tantoensuperficiedeexplotación
comoenlacantidaddeproductoresvinculadosalaactividad.Siparti-
mosdeentenderqueesteterritorioestádefinidoporelcapital,enfun-
cióndelprocesodeacumulación,lacategoríade“economíaregional”
funcionóentoncescomoargumentoyjustificacióndeinversionespro-
ductivasdecortecapitalistayfueaceptadaporlapolíticapública.Su
instalaciónypredominiosobreotrasperspectivastuvocomoconsecuen-
cialainvisibilizacióndesectorescompletosdelapoblaciónqueman-
tienenunusoyocupacióndiferentesdelespacio.

Estaperspectivanególaimportanciaquetieneenlosvallestempla-
doslapresenciadeagricultoresdecortecampesinoylafunciónque
cumplencomoabastecedoresdealimentosparalasciudades.Entrelos
departamentosquecomponenlaregióndelosvallestemplados,ElCar-
meneselqueadquieremayorimportanciaencuantoalaproducción
agrícola.Enestedepartamento,laprincipalactividadqueregistraocu-
pacióndefuerzadetrabajoesladeagricultura,ganadería,cazaysilvi-
cultura,queenelaño2010registróel51,2%deltotaldelapoblación
insertaenestaactividadanivelprovincial.Estambiénenestedeparta-
mentodondeencontramosunamayorcantidaddelocalidadesrurales,
quehandesarrolladouncrecimientocontinuoporlomenosdesdeel
año1991yeselúnicodepartamentodelosvallestempladosqueincluye
tresdistritosmunicipales.ElCarmeneselprincipaldepartamentoen
elquesedesarrollalaproduccióndehortalizasdelaprovincia.

Enellibromecentroenestapoblación:productoresdirectosdepe-
queñaescala,muchosdeellosnacidosenesteterritorio;otrosatraídospor
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lademandadefuerzadetrabajorequeridaporlaproduccióntabacalera.
Desplazadosdeotraszonas,conorigencampesino,llegaronyseasentaron
deformadefinitivaenlaslocalidadesurbanasyruralesdelosvalles.Estas
familiastrabajanpequeñasparcelasyaccedenalatierra,mayormente,a
travésdelarrendamiento.Laaparceríaesunaformabastanteextendida
entrepeonesruralesqueproducenhortalizasenlasfincastabacalerasen
losperiodosdondeestaactividadcesa.Otrasfamiliasseencuentranasen-
tadasentierrasfiscalesodepropiedaddelEstado,desdehacecuatroy
hastacincogeneracionesatrás;taleselcasodeganaderos,porejemplo,
enlalocalidaddeElCarmenofamiliasquetrabajanenfincaElPongo.

AquítomocomocasoparticularalafincaElPongo,lugarelegido
porqueexpresauncúmulodeelementosquerigenenlosvallestempla-
dosyquesonelobjetodemianálisis.

ElPongoesunafincadelEstadoprovincial,compuestapor12.000
hectáreascedidasencalidaddelegadoenelaño1975alHospitalde
Perico,porPlinioZabala,titularregistraldelastierras.Lasdiferentes
administracionesquepasarondesdeaquelañoseenfocaronenunapo-
líticaderecaudaciónbasadaenelalquilerdelatierra.Aparcerosypeones
quetrabajabanparaZabalacambiaronsucondiciónaarrendatarios.Se
habilitaronterrenosaproductoresdehortalizas,tabaco,granosycañeros
independientes.Hastaelaño2015lastierrasdeElPongoregistraban
unpreciodearriendomenorqueelestablecidoenlazona,loqueper-
mitióqueallíseasentaranfamiliasempobrecidasqueyahabíanatrave-
sadoprocesosdeexpulsiónensuslugaresdeorigen.Deestamanera,la
fincaElPongoconcentróunagrancantidaddefamiliasqueproducen
enpequeñasparcelas–2,5hectáreaspromedio–yquesededicanexclu-
sivamentealaproduccióndehortalizas.

FincaElPongoadquierecaracterísticasparticularespordiferentes
razones:

•Cumplecondoselementosfundamentalesdelarentadiferencial:
tierrasproductivasyubicaciónprivilegiadaenrelaciónalasprincipales
víasdecirculacióndemercancías.

•Elcarácterdelegadoquetienenlastierrasylaobligacióndecum-
plirconunafunciónsocialquenoestádeterminadapermitediferentes
interpretacionessobrecómoadministrarelusodelatierra.

•Esunadelaspocastierrasdisponiblesenundepartamentoque
registrauncontinuocrecimientopoblacionalyquedesarrollaavances
urbanossobrezonasrurales.
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•Elbajopreciodelarriendopermitióelingresoaproductoresque
yahansidoatravesadosporprocesosdedespojo/desalojoanteriores;fa-
miliasquenocuentanconcapitalniherramientassuficientesparalas
actividadesproductivas.Enestesentido,sepuedeobservarqueenrela-
ciónalaactividadtabacaleracumplióconlafuncióndecontenerala
fuerzadetrabajoenlosmesesenquecesalaactividadpredialydelas
fábricasclasificadoras.Estosevereafirmado,siseconsideraelincre-
mentodefamiliasqueingresanalafincaencalidaddearrendatariosen
losañosdemayorcrisiseconómicayretraccióndelmercadodetrabajo
enlaprovinciacomolodemostraréenelCapítulo4.

***

Unodelosprincipalesobjetivosdeestainvestigaciónesidentificaralos
sujetossocialesagrariospresentesenelterritorio.¿Porquéutilizaresta
categoría?Todaslascategoríasqueseutilizanrespondenaabordajesteó-
ricosymetodológicosdeterminados.Sibiensonútilesyaplicablesalas
másdiversassituaciones,puedenobstaculizaroinvisibilizaralgunasde
lasdinámicasdelasrelacionessociales.Elmayordelosproblemassería
“encasillarlas”,definirlasparadejarlasestáticas.

Lastipologíasqueseutilizanparaidentificarladiferenciacióninterna
delcampesinado,porejemplo,estánbasadasencortessincrónicos;mues-
tranunconjuntoestáticoenunmomentoconcreto.Otraspropuestas,
basadasenelanálisisdeprocesos,comoporejemplolaqueanaliza“el
flujohacia”o“resistiendoelflujohacia”muestranlarelacióndeloscam-
pesinosconotrosactoresosujetosqueseencuentranenla“sociedadmás
amplia”–ennuestrocasolasociedadcapitalista,donderigelarelación
principalcapital/trabajoasalariado–.Aquí,elpasajedecampesinoesa
productorcapitalizado(opequeñaburguesía)oaproletario–entanto
despojado/expropiadodelosmediosdeproducción–.Sibienesteanálisis
aportaencuantoaconocersituacionesconcretasdondeelcampesino
promueveoresistesutransformación,sepresentacomounlímiteala
horadeanalizarsupotencialidadpolíticaylaperspectivaculturalque
ofrecealconjuntodelasociedad.

Enestainvestigaciónseutilizalacategoríadesujetossocialesagra-
riosentantoseobservansegmentosdelapoblaciónquecompartencon-
dicionesmaterialesdeexistenciaymodosdevida,participande la
actividadagrícolaperononecesariamentehabitanenelcampo.Parte
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desureproducciónmaterialladesarrollanenelcampo;otraparteenla
ciudad.Estossegmentossocialesconfrontanconotros,establecenalian-
zas,compartenexperienciasdeluchayformanpartededinámicasque
losconstituyenentérminosidentitarios.Larelaciónconotrossegmen-
tosdelapoblaciónlarealizanenfuncióndelosinteresesquecomparten
oporlaconfrontaciónconinteresesquenoloscontemplanysedefinen
eneltranscurso,enelmovimiento.Entoncesnobastacondescribirlas
condicionesdeproducción,accesoalatierrayeldestinodelafuerza
detrabajofamiliar–aunqueestoeselpuntodepartidadecualquier
análisis–sinocomprenderlosdentrodeladinámicaqueimponenlas
relacionescapitalistas,paraentendersudesarrollopolítico,analizarlas
demandasquerealizaneidentificarlosinteresesconqueconfrontan.
Desdeestaperspectivapodemosanalizarlaestructuraorganizativade
lasclasesylaluchaquesedesarrollaentrelasmismas,enelcontextode
acumulacióndelcapitalylaformaqueasumeendiferentesterritorios,
ennuestrocaso,enelespaciorural.

EnlosvallestempladosdeJujuypodemosdistinguirporlomenos
tressujetossocialesagrariosqueanalizaremoseneldesarrollodeesta
investigación:

Empresarios agrícolas:sonempresariosdegranescala;partedelaacu-
mulaciónlarealizanenelespacioagrario;otrapartelarealizanendife-
rentes ramasde laproducción industrialofinanciera.Participande
estrategiasde“incorporaciónvertical”quearticulanelagronegocioyla
agroindustria;paraquesudesarrolloseaposibledebenestaracompañadas
porestructuraspolíticasquelespermitaningresaralámbitofinanciero
internacional.Aquípodemosdistinguiralasgrandesempresasdeciga-
rrillosyalprincipalproductorazucarerodelNOA,LedesmaSAAI.A
diferenciadelosotrossujetossocialesdelterritorio,supresencianoestá
encarnadaen“personasfísicas”sinoquelosencontramosenlasformas
queasumelaproducciónagrariaenlaregión.Formanpartedeloquese
denominalareproducciónampliadadelcapital;tienenadisposiciónlas
capacidadestécnicasytecnológicasparaplanificarlaproducciónyelco-
rrespondienteusodelespacioagrícolaalargoplazo.Enestelibroanali-
zamosaestesujetoendiferentescapítulos,entantoexpresalaocupación
productivadelespaciosegúnlalógicadelcapitaleimponesuhegemonía
atravésdelaspropuestasdedesarrolloeconómico.

Productores capitalizados:podemosentenderalosproductoresta-
bacaleros,degranosyloscañerosindependientescomopartedeeste
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grupo.Sonproductorescapitalizados,demedianaescalaquecombinan
laincorporacióntecnológicaconunaexplotaciónintensivadelafuerza
detrabajo;alavezsevinculanyarticulanconotrossectoresdelcapital
másconcentrados.Hanocupadounlugarcentralenlaestructuraso-
cioeconómicayproductivadelaregiónyhanformadopartedeloque
denominaron“economíasregionales”,principalmentelosproductores
detabaco.Sonsujetosquehanaccedidoalatierraencalidaddepro-
pietariosenotromomentohistóricoymantieneninfluenciassobreel
podereconómico,políticoyjudicialdelaprovincia.Mantienenunca-
rácterconservadorentérminosdelopolíticoydeloeconómico,en
tantohanocupadounlugarsignificativoenlaestructuraeconómicay
agrariadurantedécadas.SobreestegrupomeexplayoenelCapítulo3,
dondeobservocómodesarrollansuproducciónylarelaciónqueesta-
blecenconlosotrossujetosconlosqueseencuentranenelterritorio,
asícomosuvínculoconlaspolíticasdeEstadoqueconfiguraronsupar-
ticipaciónenlaestructuraagrariadelaregión.

Productores campesinos:identificocomocampesinosalosproduc-
toresdirectosdepequeñaescala.Enestecasonoson“dueños”delatie-
rra,sinoqueaccedenaellaatravésdelarriendodepequeñasparcelas.
Estosproductorestienenorígenescampesinosydancuentaqueensu
trayectoriafamiliar/laboralyahansidoexpulsadosdeotraszonasde
producción.Noposeensuficientesmáquinasniherramientas;suprin-
cipalposesióneslafuerzadetrabajofamiliar.Sibienmantienenladi-
reccióndelprocesodetrabajoensuspredios,suvínculoconelmercado
losubicaenunaposicióndesubordinaciónanteladireccióndelain-
dustria,atravésdelospaquetestecnológicosquelesimponen,asícomo
tambiénestánsubordinadosalascondicionesdecirculaciónqueim-
poneelcapitalcomercial,atravésdelasnormasdecalidad,variedad,
conservacióndeproductosyformacióndeprecios.

Lejosdeplantearque“sonpobresyqueporesarazónsoncampe-
sinos”,seidentificaunsegmentodelapoblaciónruralyagrariaqueestá
atravesadoporconstantesprocesosdeexpropiaciónyqueseencuentra
cadavezconmayoresdificultadesparaalcanzarlascondicionesdepro-
ducciónvigentes.Sinembargo,lareproduccióndelavidamaterialse
desarrollaenelcampo–conlasimplicanciasculturalesqueconlleva–,
esdecir,queocupanyhabitanelterritorio.Sobreestetemaprofundi-
zaremosenelCapítulo4dondeseexponenlosresultadosdeltrabajo
decamporealizadoenfincaElPongo.
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Siobservamosaestesujetoensumovimiento,particularmenteen
elinterésprincipalquelosmoviliza,identificamosqueeseinterésesel
accesoalatierra,aunquenonecesariamentesupropiedad.Estade-
mandaseconstituyeentantolatierraeslafuentedetrabajoydeingre-
sosparatodalafamilia.Nodejandeserimportantesotrasdemandas
quecompartenconotrossectores,principalmentelosexpropiadosde
laciudad,comoeselaccesoalavivienda,alasaludyalaeducación.
Juntoconellosformanpartedelconjuntodenopropietariosycom-
partenexperienciasdeluchaporelaccesoasusdemandas.Enelespacio
rural confrontancon losproductores capitalizadosqueexplotan su
fuerzadetrabajo;tambiénconlosempresariosagrícolasyelEstadoque
enconjuntoimponenproyectosdedesarrolloquebuscansuexpulsión
delcampo.Estosaspectosseabordanhaciaelfinaldellibrodondese
analizalaparticipacióndelosproductoresdefincaElPongoenlapro-
testasobreelaccesoalavivienda,ocurridoenlaprovinciadeJujuyen
elaño2011.Apartirdeestehechosepudoobservarcómolosproduc-
torescampesinoscompartencondicionesyluchanjuntoaotrossectores
ycómo,eneltranscursodeloshechos,fueronretomandodemandas
específicasquehacenasucondicióndesujetossocialesagrarios.

Comosujetosagrarioslosproductorescampesinossesumanalas
propuestasdeunusocolectivodelatierra;permaneceryocuparelte-
rritorioyatravésdeltrabajopredialgeneraringresosquepermitanla
subsistenciadesusfamilias.Paraelconjuntodelasociedad,esteseg-
mentotienecomofunciónprincipallaproduccióndealimentosyde
abastecimientoalasciudadesdecercanía,aunpreciodelosproductos
menoralosqueimponelaagroindustria.Contieneademásunpotencial
agroecológicoydepreservacióndelosrecursos/bienesnaturales.

EstadiscusiónadquiererelevanciaenlaArgentinaactual,donde
unodelosprincipalesdebatessedaentornoalaproduccióndeali-
mentosyelaccesoalosmismos,debatequehasidopromovidoporlas
diversasorganizacionessocialesylamilitanciacampesinoindígenaen
uncontextodecrecimientodelascondicionesdepobrezaengrandes
porcionesdelapoblaciónyqueregistróunincrementosignificativo
productodelaspolíticasneoliberalesdecuatroañosdemacrismo.El
problemadeaccesoalosalimentosencantidadycalidadsuficientes,si
biennoesreciente,seprofundizóenelmarcodelaemergenciasanitaria
productodelapandemiadelCovid-19.

Enestascircunstanciassevisibilizóquegranpartedelosalimentos
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queseconsumenprovienendelaagriculturafamiliarycampesinayse
evidenciólanecesidadeimportanciademantenercentrosdeabasteci-
mientocercanosalasciudades.Quedóenevidenciatambiénquelas
grandesempresasqueconcentranlaproduccióndealimentosimponen
condiciones,tantoenloqueserefierealospreciosquepagaalproductor
directo,comoalaofertadeproductos.Estasempresasagroindustriales
nodejarondeproducirduranteelperiododeaislamientosocialobliga-
torio,sinoqueimpusieronpreciosalmomentodevenderalEstadoy
seencendieronlasalarmasporposiblesdesabastecimientosdeproductos
esenciales.

Lavisibilizacióndelaproduccióndealimentosenmanosdelos
campesinosylaagroecologíacomoperspectivadelasaludydelcuidado
delmedioambientesonaspectosqueformanpartedeldebate:¿quién
produceycómo?¿Quécomemos?¿Cómoaccedemosaalimentosde
mayorcalidadnutricional?Estaspreguntasincrementansuimportancia
enuncontextodeemergenciasanitaria,dondedebemosreforzarelcui-
dadonutricionalydondemilesdefamiliasdependendelaasistencia
delEstadoparagarantizarelconsumodealimentos.

***

Unadiscusiónqueponeenevidencialosinteresesquedefiendecada
unodelossujetossocialesagrarioseseldelafunciónsocialdelatierra.
Estaalavezseinsertaeneldebatemásampliosobrelafunciónsocial
delapropiedadqueabarcatierrasrurales,urbanas,viviendayhábitat
engeneral,asícomoelusoyfuncióndelasmismas.Estacuestiónes
difícildeabordarentantolapropiedadprivadaesunodelospilares
sobrelosqueseasientaelsistemajurídicoyeconómicoeimplicauna
disputadeinteresesylapujaporelacceso,usoyfuncióndelsuelo.Aquí
elroldelEstadoesfundamentalentantohabilitamecanismoslegalese
institucionalesquepermitenqueseinterponganlosinteresesdedeter-
minadogrupoendetrimentodeotros.

Losproyectosenpugnanosoloexponenlosintereseseconómicos
sinotambiénlospolíticos,socialesyculturalesqueseconstituyenalre-
dedordedeterminadoterritorio.Deallíquesupereosobrepaseladis-
cusiónsobreproductividadyrentabilidad.

Entrelosproyectosqueseidentificanconmayorclaridadsereco-
nocenlosqueinstalaelpoderhegemónico,quepromuevenlaacumu-
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lacióndelcapitalybuscanejercerelcontrolsobrelatierra,elaguayel
territorioengeneralpormediodelautilizaciónintensivadelosrecur-
sos/bienesnaturales.Entérminospolíticosyeconómicossubsumea
otrossectores,losdesplazayexcluye.Homogeneizaelpaisajeylapo-
blación,esdecirquequitalugaraladiversidad.Alestarsustentadopor
elmarcojurídicoinstitucional,ponelímitesalasdemandasyreivindi-
cacionesdecomunidadesyorganizacionescampesino-indígenas.Ex-
presaunproyectodedesarrollobasadoenlaexplotaciónyocupación
delespacioporpartedelcapital.Avanzapromoviendolatransformación
delosterritorios,elcambioenelusodelsuelo,enlossistemasdepro-
ducción,asícomolatransformacióndelambienteydelasrelaciones
sociales,muchasvecesasumiendouncarácterviolentoatravésdedesa-
lojos,desmontesilegales,represiónyhastaasesinatosdepobladores.En
sudesarrollooavanceseencuentraconotrossujetossocialesque,lejos
derechazarladinámicaeincorporacióntecnológica,proponenotras
formasdeutilizarelespacio,formasquelosreconozcan,contemplene
integren.

Enestainvestigaciónanalizocómosepresentaestadisputaenlos
vallestempladostomandoelcasodefincaElPongoyponiendomiaten-
ciónenelsujetocampesino.

Elinterésdelcapitalagroindustrialsobrelaregióngiraentornoa
lacalidadproductivadelastierrasqueseencuentranatravesadaspor
rutasquelaconectanconlasdiferentesregionesdelpaísyconlospaíses
limítrofes.Alavez,losvallestempladoslimitanconlaregiónproductora
decañadeazúcarque,segúnlascoyunturaseconómicas,presionapara
avanzarsobrelasregionestempladas.LapromociónporpartedelEstado
paralaproduccióndebiocombustiblesimpactóenformadirectacon
elaumentodelaproducciónenelcampodecañaveralesdestinadosal
bioetanol.EnelcasodeJujuy,laprincipalempresadelcomplejoca-
ñero-azucarero,LedesmaSAAI,realizóinversionesparaaumentarsu
participaciónenelmercadodebiocombustiblesyliderabahasta2015
laproduccióndeazúcaryalcoholanivelnacional.Sibienlaproducción
decañaprivilegiaclimascálidos,losdesarrollosennuevasvariedades
adaptadasaclimastempladoshacenposibleesteavance,quesepudo
constatarendiferenteslocalidadesdelosvallestempladoshasta2015.

Siaceptamosquelafronteraagrícolasignificaelavancedeuna
nuevaformadeorganizacióndelespaciopodemosinferirqueestedesa-
rrollosobrelosvallestempladosadquiereuncarácterdeintensificación
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delasrelacionesdeproducciónyel“recurso”endisputaeslatierra.La
profundizaciónenelgradodeexplotación,tantodelosrecursosnatu-
ralescomodelafuerzadetrabajo,crecenenlamedidaqueelrégimen
lorequiere.Paraellocuentaconqueeldesarrollotecnológicoyaesté
disponible.Esasíqueelcapitalavanzaconmayorprofundidadsobre
losterritoriosylosreconfigurasegúnsurequerimiento.

LafincaElPongoenparticular,asumeimportanciaporsucalidad
detierrasdisponibles.ComosedesarrollaenelCapítulo4,unavez
transferidasalaórbitadelgobiernoprovincial,laadministraciónyges-
tióndelafincaprivilegióuncarácterrecaudatorio,atravésdelcobro
dearriendoaproductoresindividuales.Hastaelaño2011,el54%de
larecaudaciónqueobteníalafincacorrespondíaalcobrodearriendo.
Enestesentidosefomentóelingresodeproductoresdepequeñaescala,
principalmentehorticultores.Entrelosproductoresdedistintosrubros
–cañerosindependientes,tabacaleros,degranosyhorticultores–alcan-
zabanaexplotarlamitaddelasuperficiedeElPongo,cercade6.000
hectáreas.

Otroaspectoquesostienelacondicióndetierrasdisponiblesdela
fincaestárelacionadaconlastransferenciasqueserealizaronalaciudad
dePericoparaeldesarrollourbanoyaproyectossoportedelasprinci-
palesciudadesdelaprovincia,talescomoplantasdeprocesamiento
cloacal,centrodedeposiciónfinalderesiduos,parqueindustrialyzona
franca.Sibienpartedelacesióndetierrasserealizódurantelavidade
PlinioZabala,lamayorpartedelastransferenciasseefectuarondurante
lagestiónestatal,procesoquesemantienevigente.

ElEstadoprovincialjustificóelavancedeproyectosdeviviendasy
productivossobrelafincaElPongo–incluidoelactualproyectode
cannabis–argumentandosobreelproblemahabitacionalylanecesidad
degeneracióndepuestosdetrabajo.Alapar,propusounapolíticare-
caudatoriamásexigente,aumentandolospreciosdearriendo,realizando
constantesamenazasdeejecucióndedesalojosporfaltadepagoylane-
cesidaddeinstalarcultivosmásrentablespara,segúnellos,cumplircon
lafunciónsocialdelastierras.

Estosdoselementos,elcarácterdetierrasdisponiblesylafunción
socialdelatierra,constituyenlasbasesdelashipótesisquedelinearon
lainvestigación:quelaregióndenominadavallestempladosdeJujuy
estáatravesandounprocesodetransformaciónproductiva,dondeel
cultivoprincipal–tabacoVirginia–estásiendoreemplazadoporotros
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queexpresanunmayorgradodeintensidadenlasrelacionesdepro-
ducciónyqueestatransformaciónimpactadirectamentesobrelaex-
pulsión de productores de corte campesino. Otra hipótesis,
complementariaalaanterior,esquelafincaElPongohafuncionado
comoreservoriodetierrasdisponiblesparaeldesarrollodelcapital.

***

Elproblemadelaviviendaydelafaltadetrabajosonproblemases-
tructurales,formanpartedelosefectosdelaexpropiacióndelascondi-
cionesdevidayafectanalapoblaciónensuconjunto.Esdecir,son
efectosinherentesaldesarrollodelcapital.

Observandolasrelacionesquesubyacen,laprimerarelaciónestá
mediadaporlapropiedaddelatierraylasrelacionessalariales.Eslaque
seestableceentreproductorestabacalerosypeonesrurales.Lacaracte-
rísticadeltrabajorural,queimplicaaltodesgastefísicoybajossalarios,
combinadoconlaintroduccióndetecnologíaenlaactividadtabacalera
–transplantadoras,estufasbulkcuringynuevasvariedadesquemejoran
losrendimientos–implicóunamenordemandadetrabajadoresperma-
nentesyelaumentodetrabajadorestransitoriosperoporunatemporada
máscorta.Aquílaproducciónenelpredio“propio”,quevadelamano
conlaposibilidaddeingresarencalidaddearrendatariosenlafincaEl
Pongo,sepresentócomounabuenaalternativadeingresoseconómicos
paraestasfamilias.

Enrelaciónconloanterior,enelCapítulo2seobserva,siguiendo
aSlutzky(2004),queenelperiododeindustrializaciónporsustitución
deimportacioneslamecanizacióndelagrogenerabaprocesosdeexpul-
sióndetrabajadoresqueeranabsorbidosporeldesarrolloindustrial,
principalmenteenlasciudades.Enelperiodoqueseanalizaaquí,ese
procesodeabsorciónnoseproduce.

PorlosprocesosgeneralesdeldesarrollodelcapitalenArgentina,
paísdondelasrelacionescapitalistasdeproducciónseencuentranmuy
desarrolladas,sabemosquelapoblaciónruralhadisminuidoaniveles
exiguos;laproduccióndealimentosestádirigidaporlaindustriayla
poblaciónsobranteparaelcapitalhaincrementadosuparticipaciónen
lacomposicióndelaestructurasocioeconómicodelpaís.Enestesentido
seríaposibleplantearqueloscampesinoshandesaparecido.Sinem-
bargo,cuandofocalizamoslamiradasobrelosterritorios,lospodemos
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observar,yanoenlostérminosdel“campesinotradicional”,aquellospro-
ductoresdirectosquevivenyreproducensuvidaenelámbitorural,sino
atravesadosporlasdiversassituacionesqueviveelconjuntodelapobla-
ciónyafectadosporlosprocesosdedespojo.Losvemosmovilizarsey
constituirseendefensadesusintereses,encalidaddeexpropiados.

Enestesentido,mepareceimportanteobservarlaspropuestasde
desarrolloquesepresentanenelterritorio.Porunlado,elproyectohe-
gemónico,enfuncióndeldesarrolloproductivo,integraciónalmercado
yaumentodelaproductividadyrentabilidadquesubordinaalterritorio
yloselementosquecontiene,naturales,culturalesysociales,alproceso
deacumulacióndelcapital.Porotrolado,seidentificaelproyectocam-
pesino,queentiendealafunciónsocialdelatierracomoproyectoin-
tegrador;tienecomoejecentralelaccesoalatierrayalterritoriocomo
basedereproduccióndelascondicionesdevida.Esteproyectoimplica
pensarotraformadeocuparelespacioycontribuiralmantenimiento
delasfamilias,comotambiéndelosbienesnaturales.

Estosproyectosseencuentrancadavezmáspolarizadosytraenapa-
rejadosconflictosquetienencomoespacioyejedeconfrontaciónalte-
rritorio y exponen parte de las luchas que se dan en el seno de la
sociedaddivididaenclases.Comoveremoseneldesarrollodelosdi-
versoscapítulos,lademandaporlatierranoestánecesariamenteligada
alapropiedad,sino,fundamentalmente,alaccesoparasuexplotación.
¿Esposiblepensarotrasformasdeaccesoalatierra?¿Esposiblequelos
sujetosexcluidosdelpoderpolíticopuedanaccederaella?

Losdebatessobreacceso,dominioyusodelatierrarecorrieronla
historiaargentinaysepostularoncomoproyectospolíticoeconómicos
quedisputanelpoderdelEstado.Vistodesdelaperspectivadelalucha
declases,ennuestropaísestasdisputasconformarondosbloquesque
confrontandesdehacedécadasyquesepudoobservarconmayorcla-
ridadapartirdel“conflictodelcampo”de2008:ungranbloqueinte-
gradoydirigidoprincipalmenteporlaburguesía–transnacional,agraria,
juntoaalgunascapasyfraccionesdelproletariado–,queprotagonizóel
golpedeEstadode1976,condujolaaplicacióndepolíticasneoliberales
ypromovióelcarácteragroexportadordelpaís.Elotrobloque,consti-
tuidoporfraccionesproletariasyobreras,juntoapartedelcampesinado
ypartedelaburguesíanacional,enmarcadosenunproyectonacional,
popularydemocráticoqueseoponealmodeloagroexportador,conén-
fasisenlaproducciónindustriallocalypromoviendoladistribuciónde
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lariquezaanteladesigualdadgeneradaporlaspolíticasneoliberales
(Cotarelo,2016).

Enestesentido,elproyectocampesinoseconvierteenunaporteal
conjuntodelasociedadexpropiada,explotadaydespojadaquesetra-
duceenobjetivosencaminadosa:

•protegeralasfamiliasproductorasconpolíticasdeEstadoque
fortalezcanlaproducciónyelconsumolocal;

•garantizarlapermanenciaycontinuidadenlastierrasquetrabajan;
•disponerelaccesoalatecnologíaparagarantizarlaproduccióny

romperconlaexplotaciónfísicaquesignificaeltrabajoruralparatoda
lafamiliacampesina.

Quedaráporanalizar,eneltranscursodeltiempo,siesteproyecto
tienecabidadentrodelaArgentinaactualysiaportaaunproyectopo-
líticocon“posibilidadhistórica”paraelconjuntodelpueblo.Porahora,
ladiscusiónsobrelasoberaníaalimentariayelreconocimientodela
agrobiodiversidadparecieranmanifestaralgunosavancesenesesentido.
Tambiéneltiemponospermitiráidentificarsiestosproyectostienen
uncarácterreformistaosibuscandarunasoluciónalproblemahistórico
queafectaalconjuntodelpueblodespojado:lasrelacionescapitalistas
deproducción.

***

Paraeldesarrollodelainvestigaciónrecurríadiferentesrecursos.Enel
análisisbibliográficosepriorizaronejesolíneasdeinvestigaciónrela-
cionadosconelmarcoteóricoqueguíaestainvestigación.Sebuscaron
enfoquesquecontribuyeranconconceptosycategoríaspertinentespara
elanálisisdelosprocesosgeneralesyquepermitieranobservarlareali-
dadconcretaenlaquesecentrólainvestigación,esdecir,losproduc-
tores campesinos en los valles templados de Jujuy. Esta misma
consideraciónseutilizóalahoradeanalizarlosprocesoshistóricosde
Argentina.

Paralareconstruccióndelosconflictos,discusioneslegislativasy
proyectosdedesarrolloenpugna,setomaroncomoreferencianotaspe-
riodísticasdemediosgráficosdelaprovincia;tambiénseconsideraron
lasdiferenteslegislacionesprovinciales,tantodelarchivodelaLegisla-
turaProvincialcomolaspublicadasenlapáginaoficialdelgobiernode
Jujuyydeinstitucionesqueintervienenenlazonadereferencia.
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Seutilizaronfuentesestadísticas,principalmentelosdatosaportados
porlosCensosNacionalesdePoblación,CensosNacionalesAgrope-
cuariosydatoscuantitativosprovenientesdeorganismosoficiales.

Paraladescripcióndelosaspectosgeneralesdelavida,producción
ycirculacióndeproductoscampesinosseprivilegióelusodetécnicasy
herramientasantropológicas,queincluyenlapresenciaenformaconti-
nuaenellugardeestudio–desdeelaño2007hastaelaño2015–,ob-
servaciónparticipanteyentrevistasdediferentestipos.Lasentrevistas
queserealizaronalolargodeesosañosincluyeronproductoresdedi-
ferentesescalas,técnicosdeinstitucionesgubernamentales,referentes
deorganizacionescampesinasyreferentespolíticosdelaslocalidadesde
Perico,PuestoViejoyAguasCalientes.Lasentrevistascontienenmás
de40horasgrabadaseibanaformarpartedeuncapítuloespecífico.
Porcuestionesdetiempoydeespaciosepriorizaronlosdatosrecolec-
tadosatravésdelosdiariosdecampoylasentrevistasseutilizaronúni-
camenteenfuncióndereforzaralgunosaspectos.

Eltrabajodecampoincluyóelrecorridocontinuoporlasdiversas
zonasdefincaElPongoylocalidadesdeldepartamentoElCarmen,ob-
servandoprincipalmentelasparcelasproductivasylosespaciosdeco-
mercializacióndeproductos.Observaciónypresenciaenasambleasy
reunionesdeproductores,dondesegenerabanprocesosdediscusión
sobrediversostemas:organizacióndelasdemandaspolíticasparaelsec-
tor,proyectosproductivos,asistenciaencasodepérdidasdeproducción
porinclemenciasclimáticas,organizacióndecooperativasyasociaciones,
administraciónderecursos.Tambiénlosprocesosvinculadosalalucha
porelaccesoalatierraycontinuidadenlosprediosproductivos.

Laeleccióndeuncaso,eldefincaElPongo,tienecomoobjetivo
delimitarlaunidaddeanálisisquecontribuyóconlaformulacióndel
problemadeinvestigaciónyparalaconstatacióndehipótesis.Suelec-
ciónrespondeaqueallíseconcentranprocesoshistóricosysociales.
FincaElPongohasidounadelasmásgrandeshaciendasdurantela
épocacolonialyrepublicanacomoloreflejasunombre–el“pongo”es
elindiosometidoaservidumbre–.Desdeépocastempranaslafincaal-
bergócampesinosindígenasparaelmanejodeganado,primero,ypos-
teriormenteparalaexplotaciónagrícola.DuranteelsigloXXperteneció
aunadelasfamiliasmásconservadorasdelaprovincia,conaltaparti-
cipaciónpolíticaanivelprovincialynacional.Desdemediadosdela
décadadelos70,pertenecealgobiernoprovincial,loquedejasustierras
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encondiciónde“disponibles”,comounespacioparalaejecuciónde
diversosproyectos.Estosproyectosseexpresanatravésdeconflictivi-
dadesenelterritorio,entantoqueelterritoriocontieneadiferentes
grupossocialesquedemandandistintaspolíticasdedesarrollo.Porello
esquetambiénseabordaelanálisisdelEstadoylasdemandasdelas
clasessocialesqueintervienenenlosconflictos.Paralaeleccióncomo
estudiodecasotambiénseconsiderólaaltaconcentracióndeproduc-
torescampesinosylasdiferentesformasdeaccesoalatierraquesepre-
sentanysepuedenextenderalrestodelazonadereferenciadeesta
investigación.

Lacategoríadeproductorescampesinosnofueunpuntodepartida,
porelcontrario,sellegóaellaatravésdelaluzquearrojóelanálisisde
lossujetossocialesagrarios.Estoesimportantedeseñalaryaqueenel
estudioserecurrióenformareiteradaalacategoríadeproductoresdi-
rectosdepequeñaescala,queseutilizóenfuncióndesucarácterdes-
criptivo.Siaceptamosqueconceptosycategoríassonproductodelas
condicioneshistóricasysonválidasentantoesascondicionesseman-
tienenyexpresanformasdeexistenciadeterminadas,podemosseñalar
quelasrelacionesqueaquíseestudianseinsertandentrodelmarcode
relacionesqueimponeelrégimencapitalistadeproducciónalconjunto
delasociedad.Elestudioseconcentraenunsujetosocialquehasido
históricamentenegado,sobretodocuandolasrelacionesmásgenerales
lohandesplazadoensuposiciónyfuncióndentrodelaestructuraeco-
nómica:productorescampesinos.Estonosllevaaobservarcómosede-
sarrollalaproduccióndealimentosenArgentinaycómosereconfigura
laestructuraagrariaamedidaqueotrossujetosseinsertanenlaórbita
delaproduccióndealimentos.

***

Descubrircuáleslaformaqueasumeeldesarrollodelasrelacionesca-
pitalistasenlosvallestempladosycomprenderantequésujetossociales
estamospresentes,eseldesafíodelainvestigaciónyelaportequeaspira
realizar.

Elavancedelaproduccióndecañadeazúcarsobrelosvallestem-
plados,procesointerrumpidoen2016,representalaprincipaltendencia
haciaelcambioenlaespecializaciónregionalqueestabadesignadapara
lazonadelosvallestemplados.SiguiendoaReboratti(1990)lafrontera
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esunaformadeorganizarelespacio,unmomentodecontactoente-
rritoriosnoutilizadosyestávinculadaaactividadesdecarácterextrac-
tivista.Teniendoencuentaestoyvinculándoloconlatendenciageneral
deavancedelasfronterasagrícolasenlaArgentinayporelcarácterque
asumelaproduccióncañeraenJujuy,esposiblequeelavancesobrela
regióndelosvallestempladostantodelacañadeazúcar,comoahora
delcannabis,signifiqueunprimerfrente.Siestoesasí,elavancedela
fronteraagrícolaquevademarcandoestasproduccionesdecarácterin-
tensivoessolounacuestióndetiempo.

¿Nosencontramosanteunanuevafasedeterritorializacióndelca-
pital?¿FincaElPongocumplióefectivamentelafuncióndereservorio
detierrasparaunmomentodemayorintensidadenelgradodeexplo-
taciónporpartedelcapitalagroindustrial?¿Estafunciónhasidoplani-
ficada?¿ElEstadoprovincialactuócomogaranteyguardiándeestos
espacioshastaquesepresentaronlascondicionestécnicas-tecnológicas
necesariasparaponerlasenfuncióndelaacumulacióncapitalista?¿Es
posibleunproyectopolíticoquecontemplealosproductorescampesi-
nosenelcontextoactual?

Estasyotraspreguntasquedanplanteadasparacontinuarconeste
estudio.

SanSalvadordeJujuy,mayo2021
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Capítulo 1. La sociedad capitalista y los problemas 
campesinos y agrarios

Enestelibrosedistinguentresgrandescamposteóricosrelacionados
conlostemasyconceptosquesonbasedelanálisis.

•Acumulación capitalista:señalaréaquíprocesosgeneralesdepro-
ducción,despojo/expropiación,configuracióndelterritoriocomoes-
pacioproductivo.

•Economía campesina y reproducción social del campesinado:parti-
cularidadesdelsectorqueseanalizaenestelibro,enelcontextodelde-
sarrollocapitalistageneral.

•Sujetos sociales agrarios:comocategoríaqueseconstituyeentorno
alosconflictosyqueexpresainteresescolectivos.

Acumulación capitalista, acumulación originaria y 
reproducción del capital 

Lasrelacionessocialessonresultadodeprocesoshistóricosytienen
comocaracterísticaelserdinámicas.Sonproductoderecurrentesen-
cuentros1 entrelosdiversosgrupos–grupos sociales–queestánpresentes

1 Para Juan Carlos Marín, la noción de encuentro remite a la objetivación de las
relaciones de fuerza: “[…] Un encuentro es la forma en que históricamente,
objetivamente, se mide la fuerza, o se trata pues de una forma re2exiva, es una forma
social y práctica, histórica, real. Una teoría de la lucha de clases hace referencia a que
la posibilidad de comprender el dinamismo de la sociedad, reside en entender que
todo lo que sucede a lo largo y ancho de la sociedad es una permanente situación de
(diversos enfrentamientos) encuentros.
“Esta noción de encuentro se articula y cobra sentido al visualizar que toda relación
social sólo es inteligible en tanto es leída como encuentro. Es decir, la noción de
encuentro nos permite otorgar un signi1cado a las relaciones sociales. El encuentro
sería el operador teórico, metodológico, que nos permitiría entender, dilucidar, las
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endeterminadasociedadenunmomentohistóricopreciso.Esdecir
que,apesardelasrelacionesqueestableceelcapitalcomorégimende
produccióndominante,estassonproductodelargosylentosprocesos
quehantranscurridopordistintosmomentosoetapas.Enlosdiversos
paísesyregionesseestablecierondemanerasmuydistintassegúnlasca-
racterísticashistóricas,culturalesyeconómicasconlasqueseencontraba
elcapitalensuavance.

Marx(2000)señalaqueenelorigendelrégimendeproducciónca-
pitalistaseencuentraloquedenominaacumulación originaria. Estoes,
elprocesodedisociaciónentreelproductordirectoylapropiedadde
lascondicionespararealizarsutrabajo–mediosdeproducción,funda-
mentalmentelatierra–.Enesteprocesosevanconformandolosdos
grupossocialesfundamentales:lospropietariosdelosmediosdepro-
ducciónyartículosdeconsumoylosposeedoresdelafuerzadetrabajo.
Estedespojo,conlaviolenciacomoposibilitadoradelmismo,trans-
formóalosproductoresdirectosenobrerosasalariados;alosmediosde
vidaydeproducción,enmercancías.Marxentiendeaquíalaviolencia
comopotenciaeconómica:conquista,esclavización,robo,asesinatos,
trabajoforzoso;todosellosmétodosutilizadosenelprocesodeacumu-
laciónoriginaria(TomoI,Cap.XXIV).Apartirdeallí,enlarelación
queestablecenestosdosgrupossociales,losdueñosdelosmediosde
producciónimponenlascondicionesenqueserealizaráeltrabajo.Por
estarazón,enlaproduccióncapitalista,esnecesarioquesemantengay
profundiceestedivorcio.

HarveyentiendequeenMarx,loselementosquecontieneelpro-
cesodeacumulación primitiva setomansoloparaanalizarelmomento
inicial;posteriormenteeslareproducciónampliadalaqueimponelas
condicionesenlasquesedesarrollaelrégimen:“Ladesventajadeesas
premisasesquereleganlaacumulaciónbasadaenlapredación,elfraude
ylaviolencia,aun‘estadooriginal’consideradonovigente,o,según
Luxemburgo,comoalgo‘exterior’alsistemacapitalista” (Harvey,2005:
112).Elautordistinguedosmecanismosenelprocesodeacumulación:
laproduccióndeplusvalía–donderigelarelacióncapital/trabajoasala-
riado–,ylarelaciónqueseestableceentrecapitalylasformasdepro-
ducciónnocapitalistas.Señalaquesegúnelmomentooregióndel
mundoenelquesepresenta,elrégimenimponeunouotromecanismo

relaciones sociales reales. Es casi un cuerpo teórico de las relaciones sociales; no hay
relación social sin encuentro” (Marín, 2000: 16).
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outilizaunacombinacióndeambos2.Proponeutilizarelconceptode
acumulación mediante desposesión,paradenominaraloselementosque
Marxdescribedentrodelaórbitadelaacumulaciónprimitivayque
sonutilizadospermanentementeeneldesarrollodelareproducciónam-
pliadadelcapital.Sostienequeeneldesarrollodelcapitalismoactual,
laacumulación por desposesión incluye:laapropiaciónintelectualpor
partedelcapitalprivadosobreelmaterialgenéticoylassemillas;priva-
tizacióndelosactivospúblicosydelosserviciosbásicos,queincluyeel
agua,políticasdebienestarsocial,salud,entreotras.Paraesteautor,es
eldominiodelcapitalespeculativo“lapuntadelanzadelaacumulación
mediantedesposesiónenlosúltimostiempos”(Harvey,2005:114).

Laacumulación por desposesión sehaextendidocomocategoríade
análisiseninvestigacionesencienciassocialesyesfrecuentementeutili-
zadaparaladescripcióndeestudiosdecaso,cubriendounamplioes-
pectrodesituacionesyproblemáticasqueafectanadiferentessectores
quecomponenunasociedaddeterminada.Enestesentido,esimportante
reflexionaracercadelaobservaciónquehaceHarveysobrelaaplicación
deestacategoríaaprocesosespecíficosquerespondenacondicioneses-
tructuralesqueimponeelcapitalensudesarrollocomorégimendepro-
ducción.Ladiscusiónestápuesta en tornoa si es aplicableonoel
conceptodereproducción ampliada,ycuálessonloslímitesdelamisma
ysiestacubreonoladesposesión,desdelossaberesculturaleshastalos
activospúblicos.Enestainvestigaciónpartodeanalizarqueelproceso
generaldeldesarrollocapitalistavaampliandosuórbitadeacción–en
tantoqueextiendeyprofundizalasrelacionesdeproducción–,yqueen
funcióndeellovaincorporandonuevasórbitasyespaciosproductivos.
Losmecanismosalosquerecurreenfuncióndeestossonvariadosyse
realizanmidiendolareacciónqueprovocanenelespacioquepretenden
incorporar3.Portantoentiendoquenoesnecesariousaraquíelcon-
ceptodeacumulación por desposesión.

Marxidentifica,principalmenteenEl Capital,lapresenciademe-
canismosdelallamadaacumulación originaria entodoelprocesode
desarrollodelrégimendeproduccióncapitalista;estossepuedenob-

2 Harveyobservaunamayorresistenciaalaacumulaciónpordesposesiónquealabasada
enlareproducciónampliada.
3 Laformacióndelasrelacionescapitalistasdeproducciónnosereduceafenómenos
puramente“económicos”. Implicaunconjuntode luchas sociales,deconflictosde
interesesydeideas(Godelier,1987).
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servarprincipalmenteenloscapítulosquecontieneninvestigaciones
decarácterhistórico4 ysirvendesoporteparadarcuentadelosele-
mentosquesedesarrollanensuprocesodeavanceeimposiciónde
lascondicionesdeproducción,sindejardetenerencuentalapresen-
ciadela predación, el fraude y la violencia alolargodesuconstitución
comorégimensocialvigente.Secomprendequelareproducción am-
pliada del capital utilizatodosloselementosincorporadosensupro-
ceso de desarrollo, incluidos los elementos iniciales, aquellos que
dieronlugaralagénesiseinstalacióndelasrelacionescapitalistasde
producción.

Laviolencia,comoelementoconsustancialalcapital,acompañósus
diversosmomentosofasesdedesarrollo;esdecir,noesexclusivadelafase
delaacumulaciónoriginaria.Alrespecto,BolívarEcheverría(1998)señala
larelaciónpermanenteentrepropiedadprivada,violenciayEstado.

Lasociedadcivilnoeselreinodelaigualdadsino,porelcontrario,
deladesigualdad;deunadesigualdadestructural,sistemáticamente
reproducida,queladivideendistintasclases,movidasporintereses
nosólodivergentessinoesencialmenteirreconciliables[…]
[…]elmonopolioestataldelaviolencianopuedeejercersedeotro
modoquecomosalvaguardadeunesferadelacirculaciónmercantilen
laquelasleyesdelaequivalencia,fundidasyconfundidasconlasnece-
sidadesdevalorizacióndelvalordelamercancíacapitalista,sirvende
máscaraalaexpropiacióndelplusvalor,esdecir,alaexplotacióndeuna
clasesocialporotra,yenlaque“elproyecto”desupraestructurapolítica
oestadonacionalpropiodeunafraccióndelasociedad–laejecutora(y
beneficiaria)delasdisposicionesdelcapital–selevantancomosifuera
eldelasociedadensuconjunto(Echeverría,1998:103).

JorgeRoze(2015)señalacómolaviolenciaoperaenlasrelaciones
socialesylaanalizaentantopotenciaeconómica.Paraelloconsidera

4 PorejemploelcapítuloXIIreferidoalagranindustria;loscapítulosqueestudianelsalario,
sobretodoelcapítuloXIX.ElcapítuloXXIII,sibienallídesarrollalasleyesquerigenel
capitalenlafasedelareproducciónampliada,observalascondicionesdevidadelapoblación
obreraylospadecimientosqueconllevanestosprocesosespecíficos,fundamentalmentelas
condicionesdeexpropiaciónyexpulsióndelosespaciossocialesyeconómicosqueantes
ocupabangrandesmasasdepoblación.Dentrodeestecapítulo,elapartadoreferidoala
superpoblación relativa. Estos elementos –solo por mencionar algunos– son parte
constitutivadeldesarrollodelcapitalydemuestranqueMarxobservabapermanentemente
estoselementosenelprocesoqueestabaanalizando.VerEl Capital, Tomo I.
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lastransformacionesocurridasenelnorteargentino,específicamente
enlaregiónchaqueña:

La irrupcióndelcapitalismoennuestras regiones seconfigurade
formaheterogénea,peroentodosloscasosirrumpetransformando
diversosmodosdeproducciónnocapitalistasconfigurandoforma-
cioneseconómico-socialesqueadquirieronciertapermanencia.Elen-
cuentrodelasvariadasformasnocapitalistasconestadiosdiversosdel
capitalismoconllevó–enlatotalidaddeloscasos–formasdeviolencia
abiertaoprocesoscoactivosqueoperabandestrucciónyconstitución
denuevasrelacionessociales.Setratódelaconstitucióndeterritorios
ydeterritorialidades[…](Roze,2015:21).

Eldespojo adquiereaquíunadimensiónimportante,entantoque
dacuentadelosmétodosviolentosaloscualesrecurreelprocesode
acumulación:subordinacióndelafuerzadetrabajohumana,explota-
cióndelosrecursosnaturales,empeoramientodelascondicionesde
vidadelaclasetrabajadoraylaexpropiación delascondicionesdevida
delassociedades/comunidadesconlasqueseencuentraalinstalarseen
nuevosterritorios.

Lapotenciaeconómicadelaviolenciarefiereentoncesalasnuevasfor-
masquepuedeadquirirlaexplotaciónderecursosnaturalesyfuerzade
trabajo,queenelactualordensocialyeconómicocapitalistaseexpresa
eneldesplazamientodefracciones,grupos,ramasdelcapitaloperantes
enunterritorioporotrasque,creandonuevascondicionesdeexplota-
ciónytrabajohacensuyoesosterritorios(Roze,2015:23).

Enestesentido,laviolenciasepresentacomoconstitutivadelasre-
lacionesqueseimponendesdeelrégimencapitalista.Esunprocesode
expropiación delosmediosdeproducciónydevida.Alaparsedesarrolla
unprocesodeapropiación delosmediosdesubsistenciaydeproducción
quehanquedado“disponibles”,talcomoseñalaMarxenEl Capital,
TomoI,cuandoanalizaelcasoinglés:

[…]Conlapartedelapoblaciónruralquequedadisponiblequedan
tambiéndisponibles,portanto,susantiguosmedios de subsistencia,
queahoraseconviertenenelementomaterialdelcapital variable.El
campesinolanzadoalarroyo,siquierevivir,tienequecomprarelvalor
desusmediosdevidaasunuevoseñor,elcapitalistaindustrial,en
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formadesalario.Yloqueocurreconlosmediosdevida,ocurretam-
biénconlasprimerasmateriasagrícolassuministradasalaindustria
deproducciónlocal.Estasseconviertenenelementodelcapital cons-
tante (Marx,2000:634).

Unavezrealizadalaexpropiacióninicial,laacumulacióncobrauna
nuevaforma.Sereproduceelproceso,extendiéndoseaotrossectores
delasociedad.Seimponenlasleyesinmanentesdelaproducción,la
llamadaconcentración delosmediosdeproducciónycentralización de
capital,dondehaydesplazamientosdecapitalesparasercentralizados
oaglutinadosporcapitalesmayores.Estosprocesosnosedesarrollanli-
brementeysintrabas;porelcontrario,ensuavancesetopanconluchas
intraeinterclases:luchaentrecapitalistas,luchadelosobreros,campe-
sinos,peonesagrícolas,arrendatarios,conelcapital.

Marxseñalaqueenelcapitalismo,elproceso de producción espara-
leloalproceso de reproducción.Larepeticiónycontinuidaddelciclopro-
ductivo, en tanto que es producción social, adquiere una escala
ampliada.Enestesentido,laacumulación eslareproducción ampliada
delcapital,enescalaprogresiva.Estoconllevaelavancesobreespacios
dondeelcapitaltodavíanoimpusocondicionesdeproducción–exten-
sióndelasrelacionesdeproduccióncapitalistas–;dondeestassehan
desarrolladoperonodeunamaneraplena–espaciossubsumidosentér-
minosrealesperonoformales(Marx,2009)–,ydondeyahaimpuesto
condicionesdeproducciónylasprofundiza–aplicacióndemayorin-
tensidaddelprocesodeexplotación–.

Enestaproduccióndeescalaampliada,tantolaintensificaciónde
laproductividaddeltrabajo,laaperturadenuevasesferasdelaproduc-
ciónyloselementosbrindadosporlacienciaylatécnica,sonutilizados
comopalancasdelaacumulación.Seoperancambiosenlacomposición
técnicayorgánicadelcapitalprovocandolareduccióndelcapitalva-
riableenlamedidaqueaumentaelcapitalconstante.Elprocesopro-
ductivoprovocalaexpulsióndeunnúmerocadavezmayordeobreros.
Así,amedidaqueelprocesocapitalistadeproducciónsedesarrolla,in-
tensificayextiendelasrelacionesdeproducción,generaunapoblación
sobrantealasnecesidadesmediasdeexplotacióndelcapital–superpo-
blaciónrelativa–(Marx,2000,TomoI,Cap.XXIII).

Enestainvestigaciónsepartedecomprenderqueelanálisisque
presentaMarxsobreeldesarrollodelcapitalismomantienevigenciay
dacuentadeloselementoscentralesqueseexpresanensuexpansión

42



sobrenuevosespaciosproductivosysociales.Ahorabien¿cómosepre-
sentanestasleyeseneldesarrollohistóricoconcretoyporfueradesu
núcleooriginario?¿Cómosevinculanoimponencuandoseencuentran
conformacionessocialesdiferentes?Aquísolomencionaréalgunosau-
toresparatomaryenotroscasosdiscutir,algunasdelascategoríasque
seincluyenenestatesis.

ImmanuelWallerstein y SamirAmin, quienes parten deMarx
–aunquetambiénsedistanciandealgunosdesusanálisisyposiciones–
señalanqueelcapitalismoeselprimermododeproducciónqueseim-
poneaescalaplanetaria.Estaexpansiónimplicalasubordinaciónde
otrosmodosoformasproductivasalámbitodelasrelacionespolíticas,
socialesyeconómicasquedominanelsistemacapitalistadeproducción.
Ambosasientansuanálisisenlacomprensióndequeelcapitalismoha
conformadounsistemamundialdondeseexpresanasimetríasenfun-
cióndelaacumulacióndelcapital,conformandorelacionesdesiguales
ycomplejasdeinterdependencia.

Wallerstein(2003)señalaqueenelcapitalismohistórico5,laacu-
mulación adquiere características específicas, fundamentalmente el
hechodeunamercantilizacióngeneralizadadelosprocesosdeinter-
cambio,produccióneinversión.Esunescenariointegradoperode-
sigual,dondelasactividadesproductivas–cadenas de mercancías–seor-
ganizanconelobjetodeacumularcapital,creandolascondicionesy
normasquebañan alconjuntodelasociedad,interviniendoypene-
trandoentodoeltejidosocial.Lascadenas de mercancías hantenidodi-
ferentes puntos de origen, pero sus puntos de destino tendieron a
convergerenunaspocasáreas:delasperiferiashacialoscentrosdela
economía mundo capitalista.Señalatambiénqueladivisiónsocialdel
trabajoesgeográficayjerarquizada,loquecontribuyeaunapolarización
entreelcentroylasperiferiasqueseexpresannosoloenlosnivelesde
ingresoodecalidaddevida,sino,fundamentalmente,enloquerespecta
alaacumulacióndelcapital.Enestesentido,atribuyealintercambio
desigual6, lasventajascomparativas,procesosproductivosrenovados
sobrenuevasbasestecnológicasydesarrollodefuertesaparatosestatales
enelcentro.Esteintercambiodesigualtambiénfomentólaespecializa-

5 ParaelconceptodecapitalismohistóricoverWallerstein(2003:7).
6 Intercambio desigual: relación económica que se establece entre el centro y las
periferias,atravésdelatransferenciadeexcedentesaunazonacentral.Esteproceso
implica:reestructuracióngeográfica,superproduccióneinnovacióntecnológica.
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ción–enáreasperiféricas–entareasinferioresdentrodelajerarquíade
lascadenas de mercancías,utilizandomanodeobrapeorpagadaycrean-
doestructurasdeunidadesdomésticasadecuadasparapermitirlasu-
pervivenciademanodeobra.ParaWallersteinestaconfiguracióndel
mundonorespondióalabúsquedadenuevosmercados,sinoalabús-
quedadefuerzadetrabajoabajocosto.

Enunalíneadeanálisismuycercana,SamirAmin(2014)noshabla
deunmercadocapitalistageneralizado,dondelaleydelvalorrigelavida
económicaytodoelsistemasocialdelmundomoderno;laleydelvalor
seencuentramundializada.Enestemercadointegrado,seestableceuna
uniformidaddelespacioenelqueoperalaleydelvalor–preciosdemer-
cancías,remuneracionesdelcapital,remuneracionesdeltrabajo,yasea
bajolaformasalariooenformadeproducciónmercantil–.Estofunciona
únicamenteparalasformacionescapitalistascentrales.Sinembargo,a
escalamundial,laleydelvaloroperasobrelabasedeunmercado trunco
queintegraelcomerciodelosproductosylosmovimientosdelcapital,
peroexcluyelafuerzadetrabajo.Laleydelvalormundializadatiendea
unificarlospreciosdelasmercancíasperonolasremuneracionesdeltra-
bajo;señalaqueenelcentrolossalariosaumentanconelgradodepro-
ductividad,sinembargo,enlaperiferiaestonosucede.Así,laexpansión
delcapitalismoimplicapolarización,dondeloscentros producenestesis-
temaensuconjuntoymoldeanlasperiferias. Laexpansiónmundiales
undesarrollojerarquizadodelamodernidadyunprocesodedestrucción
delaspartesquesevuelvendisfuncionalesoquenotienencabidaenla
lógicaglobal.Periferizaciónydevastaciónvandelamano.

ClaudeMeillasoux(1999)criticaalosautoresquerefierenalinter-
cambio desigual comolacausadelaaparicióndepaísesimperialistas,o
centrales,enlalíneadelsistemaeconomía mundo.Remarcaqueeslaex-
plotación del trabajo laquecreavalorynoelintercambio;deestamanera
laleydelaofertaylademandanoexplicanlaexplotacióndeltrabajo.
Consideraqueestosanálisisnotienenencuentalasespecificidadesde
laproducciónyreproduccióndelafuerzadetrabajoenlaperiferia,que
posibilitapagarbajossalarios.Señalaademásquelosteóricosdelsistema
mundo consideranelsubdesarrollocomoresultadodeunatransferencia
entresectoreseconómicosquefuncionansobrelabasederelacionesde
produccióndiferentes,fundamentalmenteencuantoacomposiciónor-
gánicadelcapital.Enestesentido,estaríanexplicandosololatransfe-
renciadelaganancia,peronolamaneraencómosegenera.
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Enlospaísessubdesarrollados,lafuerzadetrabajoqueprovienedel
sectordomésticoylosalimentosproducidosporlaexplotaciónfamiliar
sonbaratosdebidoaqueelcapitalnoinvierteenellos.Estesectorper-
manecealmargendelaesferadelaproduccióncapitalista,aunqueesté
vinculadaalaeconomíademercado–directaoindirectamente–,me-
dianteelabastecimientodemanodeobraodealimentosdeexporta-
ción,quesonproducidosensuspropiaseconomíasdomésticas.Así,el
mododeproduccióncapitalistaestablecerelacionesdedominacióncon
otrosmodosdeproducción,eldomésticoenestecaso.Entonces,ensu
relaciónconotrasformasdeorganizaciónsocial,elcapitalismoloscon-
serva,transformaosustituyesegúnsusnecesidades.

Medianteesteproceso,enesenciacontradictorio,elmododeproduc-
cióndomésticoessimultáneamentepreservadoydestruido;preser-
vado como modo de organización social productor de valor en
beneficiodelimperialismo,destruidopuesseloprivaaplazofijo,me-
diantelaexplotaciónquepadecedelosmediosparasureproducción
(Meillassoux,1999:140).

Enelmismosentido,Wolf(2005)discuteestasperspectivasdua-
listascontraponiendolaunicidaddelprocesohistóricoenqueambos
polosdelanálisis–centro/periferia–segeneran.Deestaformaadvierte
sobrelanecesidaddedistinguirentreelmodo de producción capitalista
yelmercado mundial capitalista,paraevitarborrarlasheterogeneidades
delaproduccióndemercancíasqueingresanalmercado.Enunanálisis
histórico,señalaqueensudesarrolloelcapitalismosefuetransformando
enun“complejosistemajerárquicocontroladoporelmododeproduc-
cióncapitalista,queincluíaunvastoconjuntoderegionessubsidiarias
condiferentescombinacionesdelmodocapitalistaconotrosmodos”
(Wolf,2005:360)yqueensuexpansiónpuededominarlasrelaciones
demercadoperonotransforma,necesariamente,aotrosmodosdepro-
ducciónconlosqueseencuentran,almenosinicialmente.Tomando
comobaseelestudiodediversosautores,señalaquelarazóndelaex-
pansióndelcapitalismoylainstalacióndesumododeproducciónen
zonasdondeantesarticulabaconotrasformas,puederesponderalas
crisisenlacaídadelatasadeganancia,lacrisisdelmercadointernoeu-
ropeoylanecesidaddeinversionesenelextranjero,oalanecesidadde
incorporarmateriasprimasyfuerzadetrabajoparaprocesarlas(Wolf,
2005,Cap.X).
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EnelcapítulodestinadoalmovimientodemercancíasWolfubica
afinesdelsigloXIXunsaltoenlaproduccióncapitalistaquelepermitió
unalcancemundial;estorepercutióenlademandademateriasprimas
yalimentosyprovocólaespecializaciónendiferenteszonasdelmundo
–algunasdestinadasalaproduccióndemateriaprima,otrasalaprovi-
sióndefuerzadetrabajoyalimentos,otrasdestinadasalprocesamiento
ydesarrollodemanufacturas–.Laexpansióndelmercado,ensubús-
quedadeincorporacióndemercancías,noestablecíadiferenciassobre
lamatrizsocialenlaquelasmismasseproducían:“Laexpansióneuro-
peacreóunmercadodetamañomundial.Incorporóredespreexistentes
deintercambioycreónuevositinerariosentrecontinentes;alentólaes-
pecializaciónregionaleiniciómovimientosmundialesdemercancías”
(Wolf,2005:424).

Eldesarrollodelmercadomundialestuvopuestoenfuncióndela
acumulación ampliada del capital.Seincorporarondiferentessectores,
segmentosdepoblaciónysearticularondiversasformasdeorganización
deltrabajo.Enunaampliadescripciónendiferentespaíses,menciona
laincorporacióndesistemasdeplantaciones,establecimientodecom-
pañíasconformadascomosociedadanónima,sistemasesclavistas,sis-
temasdesubsistenciadebasecampesinayetniasbasadasensistemasde
parentesco.Alavez,señalaqueenfuncióndelaproduccióndemer-
cancíasparaelmercadomundial,secombinarondiversasformaspara
laincorporacióndefuerzadetrabajo:agriculturaporcontrato,traslado
depoblaciónconeconomíasdesubsistenciahacialoscentrosdepro-
ducción–haciendasoempresas–,establecimientodecolonosparapro-
ducción de alimentos,medieros, peones temporales, y procesos de
proletarizaciónpropiamentedicho.

Elcrecimientodelcapitalismotrajoconsigouncambiocualitativono
nadamásenelmododeproducciónexistentesinoenlasredesco-
mercialesconectadasconél.Estasredesservíanahoraalprocesode
acumulacióncapitalista,quenosolomultiplicólasmercancíaspara
asícrearmásdinero,sinoquegenerócapitalparacomprarmáquinas,
materiasprimasyfuerzadetrabajoparaensancharlaproduccióny
consiguientemente,paraacumularmáscapital.[…]Ahora,“lospue-
blossinhistoria”fueronatraídosalsenodeunsistemaqueenjaezó
losrecursosdelmundoalacausadelaacumulacióndecapital.Esto
nosignifica,empero,quetodoslosarreglosdeproduccióntendientes
allevarmercancíasalmercadofuerancapitalistas. SegúnMandel,la
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economíadelmundocapitalistaesunsistemaarticuladoderelacio-
nesdeproduccióncapitalistaynocapitalista,unidoporrelaciones
deintercambioqueestándominadasporlaacumulacióncapitalista
(Wolf,2005:426).

Alavez,elavancecapitalistasobrediversaspartesdelmundoim-
plicabacambiosenlaformaenqueestabaasentadalaorganizacióndel
trabajosocial.ElanálisisdeWolfnospermiteidentificardequémanera,
enelprocesohistórico,elcapitalextraecontinuamentevalormediante
lapreservacióndeotrasformasdeorganizacióndeltrabajosocial,vol-
viéndolosfuncionalesalalógicadeacumulación.Enestesentido,es
posiblemantener,endeterminadosmomentos,unprocesodetrabajo
basadoenelesclavismo,porejemplo;oincorporarenformatemporal
manodeobracampesinaalsistemasalarial.DetodasformasWolfno
dejadeadvertirqueesteprocesoafectademaneradirectalosdiferentes
aspectosdelavidadelgrupo,comunidadoclasesinvolucradas.

Diferenciarelmercado capitalista delmodo de producción capitalista
nospermitedistinguirquenotodaslasmercancíasnitodoslosmerca-
dosloson.Soloatravésdelaimposicióndecondicionesdeproducción
debasecapitalistaesquesetransformanotrosmodosyterritorios.Las
mercancías,realizadasbajológicasdiferentes,cuandoingresanalmer-
cadodominadoporelcapital,compitenentresíeingresanalaesfera
delavalorizacióncapitalista.

Esteplanteamientopuedeserreformuladoalaluzdelosconceptos
desubordinación ysubsunción quepermitenconsiderarespaciossociales
heterogéneosenlosqueentranenrelaciónproductoresdebienesyfor-
masdeproducciónligadasalasubsistencia,queapartirdelosprocesos
detransferenciadelvalorimprimensuscaracterísticasalterritorioya
laproducción.

Estosprocesosquesepresentanysemanifiestancondiversasca-
racterísticasenlosdistintosterritoriosenlosquesedesarrollan,dieron
lugaraunampliodebateydiversasposicionesacercadelmismo.Baste
señalarlaampliaproducciónsobrelascaracterísticasqueadquiereel
procesodesubordinacióndelosdistintosterritoriosalaórbitacapita-
lista.Paraestotomarédosautores:RuyMauroMariniyBlancaRubio,
quienesayudanacomprendercómoseexpresanestoselementosysus
particularidadesenAméricaLatina.Sedejaráparaelpróximocapítulo
losestudiosespecíficosqueanalizanArgentina.
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RuyMauroMarini(2013)caracterizaalospaíseslatinoamericanos
comodependientesdelaeconomíacapitalistamundial,insertosenun
mercadoqueesjerarquizadoydesigual7.Laintegraciónaestesistema
tieneporobjetomantenerelciclodeacumulacióndelcapitalylacuota
generaldegananciaenlaseconomíascentrales,queallíseexpresaatra-
vésdelaumentodelaproductividaddeltrabajo,principalmenteporla
incorporacióndetecnologíaenelprocesoproductivo.Enestesentido,
setratadeproduccióndeplusvalíarelativa.Paraqueestoseaposible,
ensuexpansión,elmercadovaincorporandoeconomíascondistintos
nivelesogradodedesarrollodesusfuerzasproductivas–diferentescom-
posicionesorgánicasdecapital–,quesetraduceendiferentesformasy
gradosdeexplotacióndeltrabajo.Lospaísescentralesylosdependientes
desarrollanunarelaciónjerarquizadaydesigualdentrodelmercado.

ElautorseñalaqueparaAméricaLatinasepuedenidentificartres
momentosdondeladependenciaseexpresa:agroexportador,industrial,
imperialista(Marini,1991).Cadaunodeestosmomentossirvedepiso
eimpulsoparaeldesarrollodeunarelacióndedependencia ampliada
enelmomentoposterior,basadosenmayorgradodeexplotacióndel
trabajadorynodelincrementodesucapacidadproductiva,prolonga-
cióndelajornadadetrabajoyreduccióndelconsumodelosobreros.
Labasedelaqueparteeslaeconomíaagroexportadoradealimentosy
materiasprimasindustriales,quecontabaconaltadisponibilidadde
manodeobracampesinaeindígena.Esteelementosumadoalabaja
composicióndelcapitalposibilitóeldesarrollodeunasuperexplotación
del trabajo.Elbajoconsumointerno–productodelosbajossalariosy
eltipodemercancíaqueseproducíaquenoestabandestinadasalapo-
blaciónlocal–posicionabaalmercadomundialcomolaúnicaopción
paralarealizacióndelaproducción.Laeconomíaagroexportadoraera
elcentrodelprocesodeacumulaciónenlospaísesdependientes.

Laindustriasedesarrollócomoactividadsubordinadaalaexpor-
tacióndebienesprimarios.Sedesarrollóenelperiododeentreguerras,
dondelaacumulaciónbasadaenlaproducciónparaelmercadoexterno
seveíaobstaculizada.Ladebilidaddelaindustriasebasabaenladifi-
cultaddedesarrollarunmercadointerno,debidoaloslímitesdelcon-
sumo individual del trabajador, arrastre del momento anterior. El
desarrollodelaindustriafueacompañadoporunanuevacomposición
delasimportaciones:seredujeronlosbienesdeconsumoyseincorpo-

7 VerMarini:1991,1994,1997,2013.
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raronmateriasprimas,productossemielaboradosymaquinariadesti-
nadaalaindustria.Enestemomentoadquiriórelevancialaimportación
decapitalextranjerobajolaformadefinanciamientoeinversionesdi-
rectasenlaindustria,situaciónposibledebidoalaaltaconcentración
delcapitalenescalamundialquepermitióalasgrandescorporaciones
suaplicaciónenelexterior.Laacumulacióndeestemomentotambién
tuvocomobaselasuperexplotación del trabajo,queincorporófuerzade
trabajoexcedentedelaeconomíaexportadora.Esto,juntoalosbajos
salarios,laintensificacióndeltrabajoylaprolongacióndelajornadala-
boralposibilitólaconcentracióndelcapitalenelsectorindustrial.

Elgrandesarrollodelaindustriaenlaseconomíascentrales,prin-
cipalmenteladeproduccióndebienesdecapital,permitiólaincorpo-
racióndenuevaymayortecnologíaenlosprocesosproductivos.Ala
vez,impulsaroneldesarrollodelaindustriaenlospaísesperiféricospara
poderintroduciroabrirmercadosparasuindustriapesada.ParaMarini
estorepresentaunanueva jerarquizaciónde laeconomíacapitalista
mundial,complejizalaperspectivacentro-periferia,porquesevandesa-
rrollandocentrosmedianosdeacumulación,queesloqueelautorde-
nomina como subimperialismo, forma que asume la economía
dependientealllegaralaetapademonopoliosycapitalfinanciero.Bajo
esteconcepto,Mariniexplicalaexportacióndemanufacturasporparte
delaseconomíasdependientesdeAméricaLatinaysuluchaporlos
mercados.Tambiénseñalaqueestemomentocorrespondeconunapo-
líticaexpansionista,porpartedelaseconomíasdependientes,relativa-
menteautónomas,conintegraciónalsistemaproductivomundialbajo
hegemoníadelimperialismointernacional.Estoexigealosestadosna-
cionaleseldesarrollodeobrasdeinfraestructura,políticasparaladefensa
delmercadointerno,financiamientointerno,disciplinamientodela
fuerzadetrabajo,entreotrascosas,queconstituyencondicionesaptas
paralainversiónextranjera(Marini,1997).

ElanálisisqueproponeBlancaRubio(2003)paraAméricaLatina
tienecomoejeconectoreldominiodelaindustriasobrelaagricultura.
Estarelaciónestáasentadaendospilares:el“aporte de alimentos para el
establecimiento de los salarios, el aporte de divisas y de fuerza de trabajo”
(Rubio,2003:34).Elotroespaciodedominioestáreferidoalaagroin-
dustria,entantoprocesadoras,distribuidorasycomercializadorasde
productosagropecuarios.Teniendoencuentaeseejecentral,laautora
identificadosmomentosdondelarelacióndedominiopasadeunca-
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rácterincluyente aunoexcluyente delasclasessubalternas,específica-
menteobrerosycampesinos.Estosdosmomentosinfluyensobrelas
condicionesdevidadeestaspoblaciones,entantoadquiererelevancia
sucarácterdeexplotado oexcluido delsistemaproductivo.

Elperíododeentreguerras,queenAméricaLatinaseidentificacon
undesarrolloindustrialdenominado“desustitución de importaciones”,
estácaracterizadoporlaproducciónparaelmercadointernoydonde
elespaciodevalorizacióndelcapitalserealizabadentrodelosestados
nacionales.Aquílaagriculturaeslabasedelosprocesosdeindustriali-
zación.Elsectorproductor–fundamentalmentecampesino–aportaba
alimentosbaratosysuexplotación formabapartedelareproduccióndel
capitalglobal.Laautoradenominaestemomentocomo“régimen de
acumulación articulado”: laindustriaproducíabienesparaconsumopo-
pular;losobrerosycampesinosestabanintegradosomejordichoarti-
culadosconelprocesodereproduccióndelcapital.Señalaquesibien
eldominiodelmercadoylaextraccióndeexcedentedelsectorindustrial
alsectorproductordealimentoseralopredominante,losproductores
podíanreiniciarelcicloagrícolasiguiente,porlocualseñalaqueeste
momentoformapartedeuncicloincluyente:obrerosycampesinoses-
tabanintegradosoincluidosencalidaddeexplotados.

Apartirdeladécadade1960,enelmarcodeunprocesodetrans-
formacióndelrégimendeproduccióncapitalistaaescalamundial,la
agroindustriatransnacionalcomenzóaimponercondicionesalproceso
productivoagrícola,convirtiendomuchasvecesaloscampesinosen
productoresasalariadosbajodiversosmecanismos,entreellos,laagri-
culturaporcontrato.Esteformatosesustentabaenunanuevabasetec-
nológica que priorizaba los incrementos en rendimientos y
productividaddeltrabajoantesquelaampliacióndesuperficiedesti-
nadaalaproducción.Laautoraseñalaqueenestafase intensiva de pro-
ducción,laagroindustriacomienzaamarcarelcarácterdominantesobre
laproducciónagropecuaria.

SegúnBlancaRubio(2003)eldominioarticuladodelaindustria
sobrelaagriculturasemantuvohastamediadosdeladécadadelos70,
momentodondeempiezaacaerlatasadegananciaindustrialylatasa
deplusvalía.Señalaqueestoseproducedebidoalaumentodesalarios
obrerosporencimadelaproductividaddeltrabajo.Esto,sumadoala
crisismundial,marcóel“agotamientodeunaformadeexplotaciónde
lafuerzadetrabajo”,tantoobreracomocampesinayelfindelmodelo
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basadoenlaproducciónparaelmercadointerno(Rubio,2003:63).
Enesteperiodo,elsalariosedesvinculadelpreciodelosalimentosy
conelloserompeelcarácterincluyentedelrégimendeacumulación.
Laagriculturayanosatisfacíalasnecesidadesdelconsumointernoque
empezóadependerdelexteriorparasuabastecimiento.Productodela
crisislossalarioscayeronsinabaratarelpreciodelosalimentosyjunto
aldesempleoestrecharonelmercadointerno;elcaráctermasivoeindi-
ferenciadodelaproducciónindustrialyanoteníalugarenestenuevo
esquema.Losproductoressufrieron“procesosdeendeudamiento,des-
capitalización,obsolescenciaydestruccióndelosequiposdetrabajo,
descampesinizaciónymigracióngeneralizada”(Rubio,2003:83).Estos
procesoshicieronqueloscampesinosperdieran,desdelaópticadelEs-
tadoydelcapitaldominantedelafase,sucarácterproductivo.

Finalizandoladécadadelos80ycomenzandolosaños90,seim-
pusounnuevomodelodedesarrolloquetransformólaorganización
socialyproductivadelospaíseslatinoamericanos.Estosepresentóen
uncontextodondeelcapitaltransnacionalimpusocondicionesdepro-
ducciónbasadasenlainformática,robótica,biotecnologíaybiogenética,
entreotrosdesarrollostecnológicos;predominólaproducciónparael
mercadoexterno,bajossalariosybajoscostosdemateriasprimasagro-
pecuarias.Laautoraidentificatressectoresquecomandaronestemodelo
anivelmundial:elfinanciero,elsectorindustrialtransnacionalyelsec-
toragroalimentariomultinacional.Aestemomentolocaracterizacomo
modelo neoliberal de dominio desarticulado de la industria sobre la agri-
cultura;desarticuladoentantoqueserompeelvínculoindustria/agri-
culturaenlostérminosquehastaelmomentosehabíadesarrollado:
“desarticulaciónentreproducciónmanufactureradevanguardiayel
consumoobrero.Éstenoformaparte,comoenelmomentoanterior,
delareproduccióndelcapitalgeneral”(Rubio,2003:111).

Señalaqueelcarácterdedominio excluyente sobrelasclasesexplo-
tadasseexpresaenlaaltaconcentracióndelcapitalylamarginaciónso-
cial; las clases subalternas –los obreros y campesinos– no pueden
reproducirseensucondición de explotados, quedandoexcluidos delrégi-
mendeproducción.Registratambiénunacombinacióndeformasfle-
xiblesconformasarcaicasenlaexplotacióndelafuerzadetrabajo.Los
campesinosproductoresdealimentospasanaserconsideradoscomo
indigentesyquedanmarginadosdelaspolíticaspúblicasorientadasa
laproducción.Seinsertanalsistemademaneraresidual,como“sostén
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delareproduccióndelafuerzadetrabajo”yactúancomocomplemento
delsalario(Rubio,2003:119).

Rubioidentificaenla“faseagroexportadoraneoliberalexcluyente”
lossiguienteselementos:predominiodelaexportación,altogradode
monopolio,altaconcentracióndelcapital,elevadacuotadeexplotación,
formasflexiblesdeexplotacióndeltrabajocombinadasconprecariza-
cióndelafuerzalaboralyelusodenuevatecnología.Estasseríanlas
condicionesquecaracterizanestanuevafasedeacumulacióncapitalista.
Aquí,larealizaciónydistribucióndelaplusvalíaesenelplanomundial,
loquevadebilitandoalosestadosnacionales.

Elfortalecimientodelasempresasmultinacionales,queenlosdis-
tintospaísessepresentabajolaformadeagroindustriasexportadoras,
seinsertaenelmarcodeunareestructuraciónfinancieramundial,cam-
bioeneltipodeconsumoenlospaísesdesarrolladosorientadosapro-
ductos naturales y el avance tecnológico para la producción de
productosfrescoscon:

[…]elevadacalidaddeproducciónyestrictosrequisitosfitosanitarios
quepermitieronreestructurarelmercadoparalasgrandesempresas
transnacionales.
Elavancetecnológicoeninformática,lascomunicacionesylossiste-
masdeempacadoyrefrigeración,proporcionaronlascondicionespara
impulsarunmercadodeproductosenfrescoparamercadoslejanos,
queantesresultabaexcesivamentecostoso.
Taleselementosdieronlapautaparalaemergenciadelaagroindustria
impulsoradelsistemadefrutas,floresyhortalizasfrescas,comola
puntadelalanzadelareestructuraciónproductivaenAméricaLatina
(Rubio,2003:162-163).

Enuncontextomundialdealtaconcentraciónycentralizacióndel
capital,laagroindustriaexportadoraseposicionacomodominanteen
Latinoamérica.Sinembargo,soloungrupodepaíses,losdenominados
emergentes,fueroncapacesdeatraerelcapitalextranjerooimpulsara
empresasnacionalesenunaproyeccióninternacional.Esdecirquesolo
algunospaíses,entrelosquemencionaMéxico,BrasilyArgentina,pu-
dieroningresarenunafasederecuperaciónproductiva–dominadapor
laagroindustria–yporlotanto,integrarsealmercadomundial.

Laagroindustriaexportadoraesaquellaquetransformaocomer-
cializaproductosagropecuariosyrespondealasdemandasdelmercado
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internacional.Son,duranteesteperiodo,lasquedesarrollaronlaacti-
vidadmásrentableyconmayorimpactosobreelsectoragropecuario
latinoamericano,incidiendoenlastransformacionestecnológicasypro-
ductivasdelsector.Lasagroindustriasorientadasalaproduccióndefru-
tas,hortalizasyfloressonlasquelideraronestemodelo.Setratade
empresasaltamenteconcentradas,queutilizanlacienciaylatecnología
comomediodeproducción,impulsaninvestigacionesysusdescubri-
mientossonlaprincipalarmadecompetencia(Rubio,2003:176).

Comoyaseseñaló,lamodificaciónenloshábitosdeconsumoin-
fluyósobreeltipodemercadoalquesedestinabalaproducción,tra-
tándoseahoradenichosestrechos,quetiendenasaturarserápidamente,
porlocualexigenunagrandiversidaddeproductosdealtacalidad.Esto
influyesobrelascondicionesproductivas,querequierenaltasinversiones
decapital.Sobresalelaaplicacióndelabiotecnología,porejemplo,que
permitemejorarenlosdiversosproductoshortícolasladulzura,elsabor,
laextensióndevidapostcosecha,resistenciaaenfermedades,acidez,
toleranciaalcongelamientoydeshidratación.Otrastecnologíasseapli-
canalprocesodetrabajoagrícolacomomulching,hidroponía,riego
computarizado,fertirrigación,entreotras(Rubio,2003:182-183).

Esteprocesohallevadoalaquiebraapequeñosymedianosempre-
sarios;profundizólaexclusióndeobreros–entantocrecióelejército
industrialdereserva–ycampesinos,quequedancomoexcluidos delsis-
temadeproducción,profundizandolapobreza,migraciones,desnutri-
ción,contraccióndelingresoyascensodelcultivodeestupefacientes
comoúnicaposibilidaddesobrevivenciaparaampliosnúcleosrurales.

LosestudiosdeRuyMauroMarinicomoeldeBlancaRubioque
aquísetomanencuenta,nospresentanunpanoramageneraldecómo
losprocesosyeldesarrollodelrégimencapitalistadeproducciónocu-
rrenenAméricaLatina.Sedejaráparaelcapítulosiguienteelanálisis
sobrecómoseexpresaenArgentinaysienestepaísseverificaloque
señalanlosdiversosautoresconrespectoaldesarrollodesigualyjerar-
quizado,lapresenciadefasesoetapasdonderigeuntipoderelación
sobreotraylapresenciadefraccionesdelcapitalqueterminanimpo-
niendolascondicionesdeproducciónparalaagricultura.

Lostemasabordadoshastaahoranosplanteanlacuestióndelare-
producciónsocial,quesibiennoesunacuestiónescindidadelapro-
ducción,nohasidocabalmentedesarrolladahastaaquí.Deestome
ocuparéenelsiguienteapartado.
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Economía campesina y reproducción social 

Unodelosdebatesclásicosenlaantropología,lasociologíaruralyla
economíapolítica,quehastaeldíadehoynoestácerrado,eselque
tratalascaracterísticasdelaeconomíacampesinaenelmarcodelaso-
ciedadcapitalista.Aquípolemizandiferentesinterpretaciones,análisis
yposicionamientos,tantoteóricoscomometodológicos,asícomola
eleccióndelhechooelementoaanalizar.Entreellossepuedemencionar
ladiscusiónacercadesienelcontextodeexpansiónderelacionescapi-
talistaspresenciamosunprocesodedescampesinizacióno,porelcon-
trario,loscampesinosmantienensupresencia.Losdiversosautoresque
revisoenesteapartadocoincidenenqueelcampesinadonoesunresa-
biodelpasado,aunquesupesorelativohayadisminuido,enparticular
enAméricaLatina.Estosestudiossecentranenobservarlaheteroge-
neidadquemanifiestanloscampesinosactuales,comoconsecuenciade
lasformasqueadquierelaextensióndelasrelacionescapitalistasenlos
diferentesterritorios,laintervencióndepolíticasestatalesyelgradode
avancedelaciudadsobreelcampo(Llambí,1990;Shanin,1974;Wolf,
1982;Palerm,2008).

Lamayoríadelosestudiostambiéncoincidenenqueloscampesinos,
constituidosensectores,grupososegmentossociales“forman parte de una
sociedad más amplia y compleja” (Wolf,1982:10),ocomoseñalaShanin
(1974)mantienenunaautonomíarelativadentrounasociedadmásam-
plia.Otroacuerdo,bastanteextendido,esquesetratadeproductoresdi-
rectosdondelaunidaddeproducciónestambiénunidaddeconsumo
(Schejtman,1980).Elcampesinadoescaracterizadocomogrupo doméstico
(BalazoteyRadovich,1992)ounidades domésticas campesinas.

Lasprincipalesdiferenciassepresentanalmomentodeanalizarla
economíacampesina,queincluyeeldebateacercadesipuedenaplicarse
loselementosgeneralesdelaeconomíapolíticaosiesnecesariodesa-
rrollaruncuerpoteóricopropioqueexpliquelasparticularidadesque
identificansuforma,modo o racionalidad alproduciryreproducirsus
condicionesdevida.

Comoseseñaló,sonampliosydiversoslostemasquesedesprenden
delosdiferentesanálisis.Aquísolotomarébrevementecuatrodeellos
queaportanalosobjetivosdeesteestudioyestáninterrelacionados:

i.Articulaciónconelmododeproduccióncapitalista,
ii.Particularidadesdelaproduccióncampesina,
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iii.Reproduccióncampesina.Descomposiciónyrecomposicióndel
campesinado,

iv.Diferenciacióninternadentrodelcampesinado.

i. Articulación con el modo de producción capitalista

Llambí(1990)refierealanecesidaddedistinguirentrecategoríasabs-
tractasycategoríashistóricasconcretasdelcampesinado,dondeambos
nivelesesténconectadosparapoderbrindarexplicacionessobrelases-
tructurasyprocesosagrariosactuales.Distinguelosconceptosdepro-
ducción mercantil simple y campesinado. El concepto de producción
mercantil simple respondeaunnivelabstracto,queentérminosdeaná-
lisisimplicaelprocesodedesaparicióndelcampesinadoosutransfor-
maciónenalgodiferente,entantoqueeldesarrollodelcapitalismo
extiendeyprofundizalasrelacionesdeproducción.Paraesteautor,los
campesinoscomoproductoresdirectossontrabajadoresinsertosenuna
sociedadcapitalista,peronoformanpartedelproletariadodesposeído,
yaqueposeenalgunosdelosmediosdeproducción,tienenaccesoalos
mercadosyocasionalmentebuscanempleosestacionalesafindeincre-
mentarlosingresosdelaunidaddoméstica.Enestesentido,loscam-
pesinosnoformaríanpartedeningunadelasclasesprincipalesque
imponeelrégimencapitalista:burguesía/proletariado.Destacalanece-
sidaddeidentificaraloscampesinoscomosujetoshistóricos,resultado
deunprocesodeformacióndeclasesenelmediorural,queseexpresa
enlaheterogeneidadderelacionessocialesenlasqueseencuentran.

Por suparte,Palerm(2008) señalaqueel capitalismoen tanto
mododeproduccióndominante,imponesuscondicionesalmodocam-
pesino,obligándoloaadaptarse.Estoseexpresatantoenlaórbitadela
produccióncomoensuinserciónenelmercado.Elautorseñalaquela
utilizacióndelafórmulaM-D-M8,procesodecirculaciónqueenge-
neralseaplicaaloscampesinos,noexplicalaarticulaciónentrelapro-
duccióncampesinayelmododeproduccióncapitalista.Paradistinguir
elorigendelasmercancías–campesinasodeproduccióncapitalista–
queentranenlaórbitadelacirculación,utilizalafórmulaM’-D-M’’y
señalaqueambasseutilizanenfuncióndelaacumulacióndelcapital.
M’refieretantoabienesparaelconsumoindividual,insumosparael

8 M=mercancíayD=dinero.
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procesodeproducción,ylafuerzadetrabajocampesina.M’’sonlas
mercancíasqueseproducendentrodelaórbitacapitalistayqueson
adquiridasporelproductorcampesinoyseintroducencomoartículos
deproducción–herramientaseinsumos–,vestimentasuotrasmercan-
cíasquenosonproducidasdentrodelaunidaddomésticayqueseob-
tienenporlaventadeM’.

PalermseñalaqueenlarelaciónqueexpresaM’-D-M’’seencuentra
larealizacióndelvalorylacontinuidaddelprocesodeacumulación
bajoelsistemadeproduccióncapitalista.AquíDrevisteundobleca-
rácter:paraloscampesinoscomomedioparalarealizacióndelinter-
cambioentreM’-M’’;paralaproduccióncapitalistacomomediopara
larealizacióndelvalorysupotencialtransformaciónencapital.Eneste
sentido,identificaunintercambiodesigualdevaloresyquelaacumu-
laciónserealizaaexpensasdeotrosmodosdeproducciónnocapitalis-
tas;esdecirquesetratadeprocesosdetransferenciasdeexcedentesal
mododeproduccióncapitalista.Estoplantealacontradiccióndelas
dosformasdeextraccióndevalordelcampesinado:atravésdemercan-
cíasoatravésdeltrabajoasalariado.Cadaunadeestasmercancíaslo
ligaadiferentesfraccionesdelcapital:mercantiloindustrial;loque
tambiéndefinelaformaqueasumelaexplotacióndelcampesinado.

AlexanderSchejtman(1980)entiendealaagriculturacampesina
comounaformaespecíficadelaorganizacióndelaproducción,distinta
alaempresarialcapitalista.Discuteconlosautoresquesostienenque
launidadcampesinanoconstituyeunsujetodiferentealaempresaagrí-
cola,yquesolosedistinguedeellaporlaescaladeproducción.Para
Schejtmanlaeconomíacampesinacuentaconunaracionalidadpropia
quevaloralosrecursosdeformadiferente.Launicidaddelprocesohis-
tóricoexplicalaarticulacióndelossectores“tradicionales”–campesi-
nos–y“modernos”–capitalistas–queparticipandentrodeunproceso
globalyexplicanlapersistenciaeinclusolacreacióndeformascampe-
sinascomopartesintegrantesdeladinámicadeldesarrollocapitalista.
Paraesteautor,laarticulaciónrefierealintercambiodevaloresentrelos
dossectores,queesasimétricoyconduceaunatransferenciadeexce-
dentesdelsectorcampesinoalrestodelaeconomía,consecuenciadela
integraciónsubordinadadelcampesinado.Aunqueestaarticulaciónse
expresaenelplanodelasrelacionesmercantiles,Schejtmanadvierte
queelcarácterasimétricodelintercambionopuedeserexplicadoenese
nivel,sinoenelprocesoproductivo.Elintercambiodesigualradicaen
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quelaagriculturacampesinaproduceapreciosinferioresconrespecto
alosquesedesarrollandentrodelaempresacapitalista.Estoatañetanto
alosproductosdeconsumocomoalafuerzadetrabajo.

ii. Particularidades de la producción campesina

Palerm(2008)señalaqueloscampesinostienenunapresenciapolítica
yeconómicaqueseexpresaensupermanenciahistórica.Estaperma-
nenciarequierealmenosdetrescondiciones,teniendoencuentaelcon-
textodeexpansióndelcapitalismoanivelmundial,yquealmismo
tiemposoncondicionesdeestabilidadycrecimientodelsistemamun-
dialdominadoporelcapitalismo:

•Accesoalatierra:incluyeunavariedaddesituacionesquevan
desdelasrebelionesagrariashastaalianzaspolíticasconotrosgruposso-
ciales;rentayaparceríacombinadacontrabajoasalariadoylacompra
detierrasaprecioselevadosenelmercadocapitalistaolainversiónde
grancantidaddefuerzadetrabajoparalacreacióndenuevastierraspara
elcultivo.

•Controldesupropiafuerzadetrabajo,loquetambiénpuedein-
tegrardiversasestrategias.Enmomentosdebonanzaodeprofundas
crisis,tiendeausartodasufuerzadetrabajoenlaparcelaindividual,
peroengeneralcombinaydistribuyelafuerzadetrabajoenelpredio
propiocontrabajoasalariado.

•Ventajacomparativadelaunidadcampesinaporsobrelasformas
deproduccióncapitalista.

Porsuparte,Schejtman(1980)señalaquemientraslaagricultura
empresarialbuscamaximizarlasgananciasyproducirconelobjetivode
acumular,lalógicacampesinasecentraenelsostenimientodelaunidad
deproducciónyreproducciónquetienecomobaselafuerzadetrabajo
familiaryocasionalmenteasalariada,con“bajadensidaddecapital”y
mínimaincorporacióndeinsumosdemercado.Enlamedidaquecrece
ladependenciadeinsumosybienescompradosenelmercado,mayores
seránlasintervencionesdelcapitalmercantilsobrelasdecisionesdequé
ycómoproducir,peroenesteplano,elcampesinadohabríadesarrollado
unalógicadiferenciadaenelmanejodelosrecursos.Esoexplica,según
elautor,lapersistenciaenmétodosdecultivosqueimpactansobrelos
rendimientososobrelaeleccióndequéproductosrealizar.

ParaLlambí(1990)ladiversidaddesituacionesenlaqueproducen
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lasunidadesdomésticasresponde,másbien,apresionespolíticasya
tradicionesculturales.Señalaqueloscampesinosproducenloquelos
grandesempresariosolaagroindustrianotieneninterésdeproduciry
conpocaaplicacióndetecnología.Ladiversificaciónreducelosriesgos
naturalesymercantilesyencasoderiesgodelareproducciónsocial,in-
crementaránlaproducciónparalaautosuficienciaalimentaria.Ante
condicionesnaturalesy/osocialesdesfavorables,loscampesinosdesplie-
gantresaspectosquelespermitenafrontarlas:producciónparaelauto-
consumo,paraelmercadoyventadefuerzadetrabajo.Elaccesoalos
recursosproductivossepresentacomodificultadestructuralconlaque
seencuentranloscampesinos,yaqueengeneralcarecendetierras,tra-
bajoymediosdeproducciónsuficientes.Paraafrontarestasituaciónre-
currenadiferentesarreglosinstitucionalesatravésdenegociacioneso
luchasparaaccederaellos.Unejemplodeelloeslamedianería,como
formadeaccederatierras,unequipoenparticular,odineroenefectivo
paradesarrollarelcicloproductivo.

Estosautorescoincidenenqueelcampesinadopersistecomodi-
versidad antelosprocesosdeldesarrollodelcapital,conprácticaspro-
ductivasyculturalesqueposibilitanafrontarlasdiversassituacionesen
lasqueseencuentraninvolucradaslasunidadescampesinas.

iii. Reproducción campesina. Descomposición y 
recomposición del campesinado

Dentrodelaunidadcampesinaogrupodomésticoexisteunaorganiza-
cióndeltrabajofundadaenladivisióndetareasasignadassegúnedady
sexo.Tantoeltrabajoasalariadocomolaproducciónpropiaaportanlos
recursosnecesariosparaasegurarlaunidaddeproducciónyconsumo.

ParaPalerm(2008)laorganizaciónsocialdelaunidaddoméstica
equivaleasuorganizacióneconómica;elingresodedineroporventa
deM’yMT(mercancíatrabajo)avecesaparecencomovíasparauna
capitalizaciónincipiente,accederamayorcantidaddetierras,opara
contratartemporalmentefuerzadetrabajosuplementaria;todasestas,
formasquecontribuyenasupermanencia.Elautoabastecimientodelas
unidadesdomésticaspermitequelafuerzadetrabajosubsistadurante
lamayorpartedelañoalaparquegarantizaunafuerzadetrabajobarata
paralasnecesidadesdelcapitalagrario,queengenerallaempleade
formaestacional.Enestesentido,respondeaunapartedelsalarioque
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noesdesembolsadoporloscapitalistas,sinoporlaorganizacióneco-
nómicacampesina.Elintercambio desigual sepresentaentoncesenlas
dosesferas:enelingresoalmercadodeproductoscampesinos–esfera
delacirculación–yenelbajocostodesufuerzadetrabajoparalasem-
presascapitalistas–esferadelaproducción–.

Elautoranalizalarelaciónentreautoabastecimiento(A),mercan-
cíasproducidasdentrodelaórbitadoméstica(M’)ylaventadefuerza
detrabajo(MT)enunprocesoquepuedellegaraculminarconlacom-
pletaproletarizacióndelcampesinado.

•A>M’+MT:launidadeconómicasevinculaconelmercadode
trabajoydeproductos,peromantieneautonomíarelativa,entantoque
permitelarenovacióndelcicloproductivoylareproducciónmaterial
delaunidad.

•A<M’+MT:launidadcampesinadependedelaventademer-
cancíasydefuerzadetrabajo.

•A+M’>MT:implicalapredominanciadelcapitalmercantil.
•A+M’<MT:aquílaunidaddomésticadependeensumayor

partedelaventadeMT.ParaPalerm,inclusoenestaúltimasituación,
elautoabastecimientosiguerepresentandounaporciónindispensable
paralasubsistenciadelaunidaddoméstica,yaquenosignificanecesa-
riamentelaproletarizacióndelcampesino.Esteprocesopuedeconti-
nuarsehastaladesaparicióndelautoabastecimientoydelaproducción
deM’,significandolaproletarizacióncompletadelcampesino.

Esteprocesoexpresalacompetenciadelcapitalmercantilyelcapital
agrarioporlaextraccióndeexcedentesdelcampesinado;elprimeroen
funcióndeaumentarlaproduccióndemercancíascampesinasbaratas
queingresanenlacirculaciónyelotroenfuncióndeextraerfuerzade
trabajobarataypresionandoportierrasyagua.Enestesentido,adquiere
relevancialoseñaladoporPalermacercadequeeselcapital–susdife-
rentesexpresiones–quienconfiguralasformasenqueseexpresantam-
biénlosdenominados“modoscampesinos”.

ParaLlambí(1990)lacaracterísticaprincipaldelareproducción
socialenlasunidadescampesinaseslacombinacióndeproduccióndes-
tinadaalmercadoylaorientadaalconsumodoméstico,sumadoalas
diversasactividadesexternasquedesarrollanparalageneracióndein-
gresos.Estadiversidaddeorganizacióndeprocesosdetrabajoydere-
novación de fuerza de trabajo, debe ser analizada desde la unidad
campesina que,segúnelautor,nopuedeserigualadaaunaformapar-
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ticulardeorganizacióndeltrabajoniaunaformaparticulardevidado-
mésticaofamiliar–incluyeunidadesbasadasenuntrabajadorpropie-
tarioindividual,hastalasconformadasporvariosnúcleosdomésticos–.
Paraelautor,loquedistinguelaunidadcampesinaesquelosintegrantes
compartenelingreso–presupuestoencomún–,compartenelusode
losrecursosylasdecisionestienenunaciertacoordinación.Entonces,
lapermanenciadelasunidadescampesinasestáligadaalosresultados
obtenidosdelatotalidaddeprocesosdereproducciónquedespliegan
losmiembrosdelaunidad.

Schejtman(1980)entiendequelaagriculturacampesinaatraviesa
porprocesosdedescomposición,recomposiciónypersistencia,enten-
diendocomodescomposición alosprocesosqueimplicanpérdidaspro-
gresivasdeposibilidadesdesostenimientoconrecursospropiosque
permitanlaproducciónyreproduccióndelaunidad.Mientrasquela
recomposición implicarevertirestastendenciasylacreacióndeunidades
campesinasenáreasdondenoexistían.Todoelloenelmarcodeuna
articulación subordinada delaformacampesinaalaeconomíaysociedad
nacional.Entreloselementosqueinfluyenenestosprocesosseñalala
accióndelEstadoquepuedepromoverlapersistencia –atravésdesub-
vencionesalsectorcampesinoconcréditos,regulacióndepreciosyfi-
jacióndesalariosmínimos–,oladescomposición delcampesinado–a
travésdelapromocióndeopcionesexportadoras,políticasdeacapara-
mientodetierraydeaguaenbeneficiodelaagriculturaempresarial,
desarrolloderelacionesmercantilesasimétricas,desarrollodelaagricul-
turabajocontrato–.

Aquítomoaestostresautorescomoreferenciadealgunasdelaslí-
neasqueanalizanelcampesinadoylosproblemasconlosqueseen-
frentanenelmarcodelaexpansióndelasrelacionescapitalistasde
producción.Atravésdeellospodemosobservarqueeldebatemantiene
vigenciadebidoaquelasposturasseasientanensituacionesdiferentes;
atodasellaslasidentificamosypresenciamosenlosterritorios,sobre
todoeneltrabajodecampo.

Paraeldesarrollodeestainvestigaciónesimportantefocalizarnos
enunaperspectivaqueayudeacontemplarlarelacióneconómicaentre
elrégimendeproduccióncapitalista–ylasdiferentesexpresionesque
asumensusrelaciones–yelmodo campesino.Enlosanálisisqueaquí
sepresentaron,tantoLlambícomoSchejtmanexpresancríticasalabor-
dajedelareproducciónsimpleparalossistemascampesinos.Sinem-
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bargo,ysindejardeladoosindejardeconsiderarlosaportes,analizar
laeconomíacampesinaysuarticulaciónconelmododeproducción
capitalistapermiteunmarcoamplioparaintegrarelanálisisdelasdi-
ferentesrealidadesqueatraviesanaestesegmentodelapoblación.La
perspectivadelareproducciónsimplenospermiteubicaralmodo cam-
pesinoycaracterizarloenfuncióndeprocesosdeproducciónpropiosy
articuladosdentrodeunsistemamásamplio.

iv. Diferenciación interna del campesinado

Untemaquehastaaquínosehaplanteadoesladiferenciacióninterna
delcampesinadoylaformadeabordarsuanálisis.Diversosestudios
analizaronestaproblemáticadesdediferentesperspectivas.Aquírecu-
peraréalgunosdeellos.

Murmis(1992)construyeunatipologíadeunidadesbasadaenlare-
lacióntierra/trabajofamiliar,queincluyealoscampesinoscomopartede
unconjuntomásampliodeunidadesdeproducción,queseencuentran
en flujo hacia oresistiendo el flujo hacia otrotipodeunidadesproductivas.
Estosprocesosestaríanseñalandodosdireccionesquetransformanlauni-
dadcampesinahacialaproletarizaciónohacialacapitalización.

Estastendenciasseconcretancuandolasunidadesquedandespo-
jadasdetodoelementocampesino,esdecir,cuandoeltrabajofamiliar
dejadeserelfactordecisivoenelprocesoproductivo.Esteanálisises
pertinenteporqueidentificalastendenciashacialasdosclasesfunda-
mentalesenlasociedadcapitalistaynoshablatambiénsobrelaspre-
siones que ejercen estas relaciones de producción en territorios
específicos.

Elautorsostienequelaventadefuerzadetrabajoporfueradela
parcelanoimplicanecesariamenteladescomposicióndelcaráctercam-
pesino,porelcontrario,puedellegaraaumentarsucapacidadrepro-
ductiva,comovíaalarecampesinización.Enotrotrabajo(Murmis,
1998)refuerzaestaideayseñalaquelapluriactividad deocupaciones
–actividadesqueserealizanfueradelpredioydelsectoragropecuario–
enalgunaszonassonindicadoresdeempobrecimiento,aunquetambién
puedenserlabaseparaincrementarlasinversionesprediales.Eneste
sentido,seentiendeaestasactividadescomopartedelas“estrategiasfa-
miliaresdevida”(Craviotti,2002).Estaposiciónescuestionadaporau-
tores como Eliézer Arias, porque las actividades no agrícolas que
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incorporalaunidadcampesinasonentendidascomounaetapadeldesa-
rrolloruralynocomoresultadodecrisis;alaparqueabordanestassi-
tuacionescomonuevas, cuandosetrataríadeactividadesqueyaexistían
enelmediorural(Arias,2006).Estaperspectivanospermitecomprender
entonceslasdiferentesmodalidadesqueadoptanlaseconomíascampe-
sinascomosujetoshistóricos,enelmarcodesociedadesmásamplias.

EduardoAzcuyAmeghino(2007) señalaqueelcapitalismono
pudoavanzarsindescampesinizaciónyquesudesarrollodesestructuró
elcampesinadoprecapitalistaylotransformóentresfraccionesdeclases:

•Campesinosparcelariosypequeñoscampesinos,quienestienden
alaproletarización.

•Campesinosricosoaburguesados;secaracterizanporexplotarel
trabajoasalariadodetercerosytiendenatransformarseencapitalistas
plenos.

•Campesinosmedios,quienesmantienencomobaselafuerzade
trabajofamiliar;nocomprannivendenfuerzadetrabajo.

Teniendocomobaseelcriteriodelaorganizacióndeltrabajosocial
agrario,elanálisisnosealterasilaproducciónserealizaentierraspropias
oarrendadas,sieldestinodelaproduccióneselmercadooelautocon-
sumoosilaexplotaciónserealizaconaltosobajosnivelesdecapitaliza-
ción.Otrocriterioquepriorizaesladiferenciacióndelasexplotaciones
campesinastradicionalesylascapitalizadas–quetienencomobasela
acumulaciónprevia–.Criticalasposicionesqueseñalanque“elcampe-
sinonoacumula,yporesoescampesino” (AzcuyAmeghino,2007:69)
yquecuandolohace,seconvierteenalgodiferente.Paraelautor,esel
predominiodeltrabajopersonalyfamiliarloquemarcalanaturalezade
laexplotacióncampesinaylodiferenciadeloscapitalizados.

¿Ycómoseinsertanestosdiferentes“tipos”decampesinosenlaes-
tructuraagraria?EnotrotextoAzcuy(2016),analizandolacuestión agra-
ria enArgentina,señalaque:

Confrecuenciainadvertida,difuminadatraslaimagende“elcampo”,
delos“hombresdecampo”,delos“productores”–ydetantosotros
conceptosfalsamenteunificadores–,loqueenrealidadexisteesuna
complejaestructuradeclases,fraccionesdeclaseycapassociales,con
interesesdisparesycontrapuestos.Enestesentido,señalaqueexiste
unadiversidaddeposiciones–desdeenfoquesteóricoshastaposicio-
nesideológicas–queexplicanlaexistenciadecadasujetosocialpre-
senteenelcampo.Sonestasposicioneslasque“autorizanohabilitan
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distintaspercepcionesycomprensionesdelasproblemáticasasociadas
conlascaracterísticasactualesdelaproducciónagrariaylatramaso-
cialrural”(AzcuyAmeghino,2016:8).

Antesdepasaraestepunto,queformapartedelosejesteóricos
queguíanesteanálisisyqueseenfocaenlossujetossocialesagrarios,
tomemoscomoúltimoelementolacuestiónsobreelcampesinadocomo
clasesocialconunhorizontepolíticoanticapitalista.

Hocsman(2014)diferenciaentreagricultura familiar ycampesinado,
comocategoríasquerespondenainteresespolíticosdiferentes.Como
categoría,laagricultura familiar hacereferenciaaformasdeproducción
quetienencomobaselasrelacionesparentales,utilizadaporlosprogra-
masdedesarrolloparalasáreasrurales.Estacategoríaincluyetantoa
campesinoscomoaproductoresfamiliarescapitalizadosylosconcibe
bajolalógicadelcapital,entérminosdelosmanejosproductivos–ra-
cionalizacióneconómica–.Enformacontrapuestaposicionaalacate-
goríacampesino comounsujeto ausentedelosespaciosinstitucionales.
Elcampesinadoconstituye,paraelautor,unaclasesocialconcaracte-
rísticasydinámicassocioeconómicasdiferentesalalógicadelcapital,
dandocuentadeunhorizontepolíticoimplícitoyexplícito.Entanto
sujetohistórico,elcampesinadoasumeunaposicióndesafiantealmodo
deproduccióncapitalista,yaqueestáenpermanentetensiónyconflicto
yescapaalosparadigmasvigentesestablecidosporelcapitalparalapro-
ducciónagraria.

EricHobsbawn(1973)observalarelaciónexistenteentreloscam-
pesinosylapolítica,ylasdificultadesqueafrontanloscampesinospara
desarrollarunaperspectivacomoclase,entendiendoclasedesdeelen-
foquemarxista.Elautordistinguelosproblemas campesinos delospro-
blemas agrarios yaplicaladiferenciaentreclase en sí yclase para sí al
campesinado.Señalaquelosprocesosgeneralesqueseexpresanenla
estructuraagrariasubordinanladiferenciacióninternadelcampesinado;
alavezelmovimientoquesepresentaenesteplanoinfluyetambiénen
eldescensorelativodelapoblacióncampesinayenlosprocesosdetrans-
formaciónquesufreelcampesinado tradicional.ParaHobsbawn,lasdi-
ficultadesdelcampesinadoparaconformarsecomoclase–clase para sí–
recaeensudebilidad e inferioridad (Hobsbawn,1973:24),aspectosre-
sultantesdeladinámicasocialycultural;ademásdelascondicionesque
imponelamismanaturalezadelaeconomíacampesina,querequiere
largasydurasjornadasdetrabajo.
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HamzaAlavi(1973)proponecomprenderaloscampesinosdesde
laacciónpolíticaqueseexpresaenlasdistintascoyunturaspolíticasy
económicasqueatraviesaalasociedadmásampliaquecontienealos
campesinos.Paraesteautor,elpasajedeclase en sí,aclase para sí escom-
plejo,enelqueintervienendiferentesfactoresyreconoceentreellosla
existenciadesegmentosverticalesquetraspasanlasfronterashorizon-
talesdelasclases.

Loselementosqueseexpresanenestosdosúltimosautorescondu-
cenapreguntarnosantequésujetossocialesnosencontramos:¿esapli-
cableonolacategoríadeclase?¿QuécampesinosexistenenlaArgentina
actualyenlaprovinciadeJujuy?¿Cómoseexpresan?

Sujetos sociales agrarios

SiguiendoaIñigoCarrerayPodestá(1989):

Losgrupossocialesrefierenagruposdehombresqueseencuentran,
queviven,enunamismasituación;queocupanunamismaposición
enlaestructuraeconómica,esdecir,enrelaciónalconjuntodelasre-
lacionesdeproducción,cuyaexpresiónjurídicasonlasrelacionesde
propiedad.Ladefinicióndegrupossocialesfundamentalesremitea
laposicióndeloshombresrespectodelapropiedadonopropiedad
desuscondicionesmaterialesdeexistencia(IñigoCarrerayPodestá,
1989:21;destacadodelosautores).

EnuntrabajoanteriorIñigoCarrerayPodestá(1987)señalanque
enlaArgentina,lasrelacionescapitalistasdeproducciónseencuentran
altamentedesarrolladas.Enestesentido,elviejocampesinado–elcam-
pesinadotradicional,diríanotrosautores–hadesaparecido.Unindica-
dordeestoesquelapoblaciónagrícolaestávinculadaalaindustria,
comounadesusramasdeproducción(IñigoCarrerayPodestá,1987:
10).Sibienestepuntoserádesarrolladoconmayorprofundidadenel
capítulosiguiente,hayqueseñalaraquílaimportanciaqueadquiereel
análisisdelaestructurasocioeconómicadelasociedadensuconjunto
parapoderobservarlaspartesquelaconstituyen,entreellaselsector
agrario.

LadiferenciaqueseñalaHobsbawnacercadeproblemas campesinos
yproblemas agrarios, asumeunadimensiónimportantequenosepuede
dejardelado.SiaceptamosqueenlaArgentinaactualhaycampesinos,
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estosestánintegradosalaestructurasocioeconómicageneral.Eneste
sentido,cabeladiferenciaentrepoblaciónruralypoblaciónagraria,
siendoestaúltimalavinculadaalaactividadagrícolacomoramade
produccióncapitalista.

¿Ylapoblaciónrural?SiguiendoaHobsbawn,notodosloscampe-
sinossoniguales;sinembargo,compartensuparticularrelaciónconla
naturaleza,conlaproducciónyconaquellosquenosoncampesinos
(Hobsbawn,1973:14).Podríamosenfatizarquecompartencondiciones
históricas,enparticular,procesosdeexpropiaciónydespojo,producto
deldesarrollocapitalistaensuexpansiónsobrelosespaciossociales.Se
tratadepoblaciónquereproducesuvidamedianteeltrabajoagrícola
enbajaescala.

Desdeestaperspectivapodemosseñalarque,enArgentina,elcam-
pesinadoactualseconformacomosujeto social, entantoqueestácons-
tituidosocialehistóricamenteycompartecondicionesmaterialesde
existencia;sevinculaconotrossujetos,yaseadesdeelestablecimiento
dealianzasoenclaradiferenciaciónoconfrontación.Alavezquecum-
pleunaposición yfunción dentrodelaestructurasocioeconómicagene-
ral,quehavariadoa lo largode lahistoriadelpaísyqueaparecen
delineadasenlostextosdeBlancaRubioodeRuyMauroMarini,arriba
señalados.

MaríaCeliaCotarelo(2016)diferenciala“clase social –en el terreno
de la lucha– y el grupo social, en el ámbito de la estructura” (Introducción,
p.XXIII).Paralaautora,lasclasessocialesseconstituyenenlosenfren-
tamientos.Larelaciónentrelasclasessocialesseexpresaenlaconfron-
taciónylohaceatravésdefuerzas sociales.

Desdelaperspectivateóricaqueasumimos,consideramos,entérmi-
nosgenerales,quelos sujetos son las clases sociales que se constituyen en
la lucha, en los enfrentamientos.Estosignificaquelasclasesexistenen
laconfrontación;deahíqueunaclasesóloexisteenrelaciónconotras.
Peroéstasnoseenfrentandirectamente,sinoquelohacenatravésde
fuerzassociales,queexpresandistintosmomentosyformasdealianzas
declases(Introducción,p.XXIII;destacadopropio).

EsteanálisistomalosestudiosdeAntonioGramsci(2003),quien
distinguedistintosmomentosogradosenlasrelacionesdefuerzaen
unasociedadytiempodeterminados.Enformasintética,podemosse-
ñalar:unprimermomentoligadoalaestructura,queesobjetivoein-
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dependientedelavoluntaddeloshombres.Seasientaenelgradode
desarrollodelasfuerzasmaterialesdeproducción,dondecadagrupo
socialcumpleunafunciónyposicióndentrodelaestructura.Unse-
gundomomentocorrespondealasfuerzaspolíticas,dondeasumepre-
ponderanciaelgradodehomogeneidad,autoconscienciayorganización.
Untercermomento,dondelasfuerzassocialesseexpresanatravésdel
enfrentamiento.

Aquísedistinguelaimportanciadeidentificareltipoderelaciones
queestánpresentesencadamomentoeidentificarquéfracciónosector
dirigelarespuestaquedanlosgruposoprimidosanterelacionesestruc-
turalesdedominación.

Otraperspectivaquenospermiteacercarnosaloscampesinoscomo
sujetos sociales,esaquellaquepartedelconceptodeclasessubalternas.

Lasclasessubalternas,pordefinición,nosehanunificadoynopueden
unificarsemientrasnopuedanconvertirseen“Estado”:suhistoria,
portanto,estáentrelazadaconladelasociedadcivil,esunafunción
“disgregada”ydiscontinuadelahistoriadelasociedadcivily,através
deella,delahistoriadelosEstadosogruposdeEstados(Gramsci,
2011:491).

Gramsciseñalalaimportanciadeestudiarlaformaciónobjetivade
losgrupossubalternos;eldesarrolloytransformacionesqueatraviesan
entantosetransformalaproduccióneconómicaydeanalizardequé
gruposocialpreexistentesurgen,yaquepuedenmantenerlaideología
detalesgruposdurantealgúntiempo.ParaGramsciesimportanteob-
servarlaadhesiónyparticipaciónenlosprocesosdedescomposición,
renovaciónydenuevasconformacionespolíticas;enestesentido,las
formacionesqueafirmenautonomías.

Modonesi(2010)tomatreselementosdeanálisisparaidentificary
definiralossujetossocialesysuacciónpolítica:subalternidad,antago-
nismoyautonomía.Paraellopartedelanoción de experiencia ytoma
losaportesdeompson:

Conestetérminoloshombresylasmujeresretornancomosujetos:
nocomosujetosautónomoso“individuoslibres”,sinocomopersonas
queexperimentanlassituacionesproductivasylasrelacionesdadas
enqueseencuentranentantoquenecesidadeseinteresesyentanto
queantagonismos, elaborando luego suexperienciadentrode las
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coordenadasdesuconcienciaysucultura(otrosdostérminosexcluidos
porlaprácticateórica)porlasvíasmáscomplejas(vías,sí,“relativa-
menteautónomas”),yactuandoluegoasuvezsobresupropiasitua-
ción(amenudo,peronosiempre,atravésdelasestructurasdeclasea
ellossobrevenidas)(ompson,1981,en Modonesi,2010:20).

Enestesentido,laexperiencia reflejayrefractalarelaciónentrebase
ysuperestructura;laexperienciaseentiendecomounprocesoentreel
sersocialylaconcienciasocial,quedapasoalaconformacióndesub-
jetividades;esunaacumulacióndevivencias,saberesyprácticascolec-
tivas.Desdeestelugar,elsujetopolítico–laclase–lucha,esdecir,que
seexpresaenelconflicto.Elsujeto,entantoquelucha,semantiene
comosujetopresente.

Lanocióndesubalternidaddacuentadelacondicióndesubordi-
naciónenelmarcoderelacionescapitalistas.Lasubordinacióntieneen
cuentalaexperiencia,entantopotencialpolíticosubjetivoparalatrans-
formación.SegúnModonesi,Gramscientiendealasociedadcomouna
estructurajerarquizada,dondelasclasessubalternasestánubicadasen
laperiferiadelasociedadcivil;integradasdesdeunarelacióndedomi-
naciónseencuentransubordinadas,disgregadasydesagregadas(Modo-
nesi,2010:35-36).Lasaccionesdelasclasessubalternastrazanposibles
salidasdeautonomíaatravésderelacionesquelesposibilitenconformar
yarticularunbloque histórico.Señalaquehayelementosqueindican
quelasclasessubalternastodavíanoalcanzarongradosdeconciencia
declasey“queporellonosospechanquesuhistoriapuedateneralguna
importanciayquetengaalgúnvalordejarrastrosdocumentalesdeella”
(Gramsci,1975,enModonesi,2010:36).Aquílaexperienciaasumeel
carácterdela“disposición a actuar como clase”. Enestesentidoseretoma
elplanteamientooriginaldeMarx,delaclase entendidacomoproceso
históricoyenrelaciónconotrosgrupossociales.

Lasdosperspectivasquetomamosacercadelossujetos sociales re-
chazanladenominacióndemovimientos sociales.ParaModonesi,setrata
deunacategoríaabarcadora,ambiguaydespolitizadaqueesusadapara
elanálisisdelosmovimientossocioculturales.Señalaquelanociónde
movimientopresuponeunniveldeconsolidacióninterna.Paraelautor,
sujeto esunaidentidadsuperioraladeunmovimiento;elsujeto quere-
flejarelacionessociopolíticasesunmarcoreferencialdondeconviven
diversidadesopluralidades(Modonesi,2010:16).

Porsuparte,Cotarelo(2016)señalaqueenlafasecapitalistaque
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seimponeactualmenteanivelmundial,sontreslosefectosmásimpor-
tantes:elcrecimientodelamasadepoblaciónsobranteparalasnecesi-
dades del capital; la precarización de las condiciones de trabajo y
contratación;ylaheterogeneidadyfragmentacióndelsalariado.Parala
autora,estosaspectoshanllevadoaquediversosacadémicosentiendan
queenestanuevafaseelproletariadopierdepesoeimportanciacomo
sujetosocial–sujetoconpotencialtransformadordelascondicionesque
imponenlasrelacionescapitalistasdeproducción–.Yquesehanfoca-
lizadoenlosnuevos sujetosoactores,quesonheterogéneosydiversos.
Sonestossujetosquienescomponenlosnuevos movimientos sociales9. En
sutesisdoctoral,Cotarelo(2010)desarrollamásampliamenteestaob-
servaciónyseñalaqueestaperspectivaseniegaaaceptarunaestructura
declasesenelmomentoactualydesplazaelfocodeanálisiscentrado
enlosconflictoseconómicos–relacióncapital/trabajoasalariado–por
problemasdeotrocarácter:losqueocasionanlasempresastransnacio-
nalesyfinancieras,ambientales,reconocimientodediversidadescultu-
rales,problemasbasadosenelgénero,etc.Losdiferentesmovimientos
socialesestaríancompuestos,entonces,poralgunosdelosdiversossu-
jetos/individuosquesereúnenentornodedeterminadasproblemáticas.

ParaCotarelo,laperspectivadelosnuevos movimientos sociales pone
elénfasisenlosvaloresdedignidadydelibertadindividual.Advierte
queestossonlosvaloresqueHarvey(2007,enCotarelo,2010)señala
comolospilaresfundamentalesdelpensamientoneoliberal.Desdeesta
críticaseñalaquehayunanegaciónalaexistenciadelmovimientoge-
neraldelasociedad,quecontieneunejeolíneaquenuclealasdiferentes
demandasyqueseexpresacomoluchadeclasesenelperiodoactual.

9 EntrelosautoresquetomanestaperspectivaseñalaaTouraine,Negri,Melucci,Offe,
entreotros.
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Capítulo 2. La Argentina agraria

Numerososestudiosqueobservanlaevolucióndelaproducciónagraria
enArgentinaseñalancómolosprocesosdeconcentracióneconómica
impactarondeformadirectasobreladisminuciónenelnúmerodeex-
plotacionesdepequeñaymedianaescala.Ademásdeestosefectosque
seconstatanempíricamente,dichoprocesotieneenelpaísnumerosas
consecuencias,queatraviesanelcampodeloeconómico,socialypolí-
tico.Estonopodríaserdeotramanera,yaqueenArgentinalacuestión
agrariaformaparteconstituyentedelasrelacionessocialesquehanmar-
cadosuhistoriayactualidad.Elllamado“conflictodelcampo”delaño
2008hamostradoelpesoquemantieneelsectormásconcentradodel
agroargentino,asícomolosinteresesqueexpresaenladisputapolítica.

Losanálisisalrespectosevuelvencomplejosporlacantidaddeele-
mentos que contienen. Inicialmente podemos identificar el carácter
agroindustrialdelaArgentinaysuinserciónenelmercadomundial;la
importanciaqueadquierendeterminadasproduccionesqueavanzante-
rritorialmentedesplazandocultivosypoblaciones;laregionalizaciónde
loscultivos,porejemplo.Cadaunodeestoselementossonresultadode
procesoshistóricosquehanimpactadoenformadiferencialalossujetos
socialesagrariosqueparticipanenlarelación.Asimismo,laintervención
delEstadohasidofundamentalparaestablecerlascaracterísticasqueasu-
menactualmenteenlaArgentina.

Enestecapítulomecentraréenalgunoselementosparadarcuenta
delastendenciasdeldesarrolloagrarioargentinoyobservarélosanta-
gonismosprincipalesqueexpresan.Tambiénseobservarácómosein-
sertalaprovinciadeJujuydentrodeestosprocesos,entantoqueforma
partedelEstadonaciónqueimponesuformaycondicionesatodoel
espacionacional.
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Conformación del Estado nación y constitución de 
la estructura de clases en Argentina

ParaKarlKautskynosepuedeanalizaralaagriculturaaisladadelresto
delaproducciónsocial.Señalaqueen“laagriculturamodernaadvertimos
doshechosfundamentales:lapropiedadprivadadelatierrayelcarácter
mercantilquetienentodoslosproductosagrícolas” (Kautzky,2002:66).
EstoselementoshanestadopresentesdesdeépocastempranasyenAr-
gentinasedesarrollaronplenamenteconlaconformacióndelEstadona-
ción.Laimportanciadeestemomento,comomomento constitutivo,es
queapartirdeallíseestablecenlasrelacionessocialesqueregiráneldesa-
rrollodeunasociedadparticularylasformasqueposteriormenteadqui-
riránelEstadoylaNación(ZavaletaMercado,[1983]2013).

Elmomentoconstitutivotípicosedayaenlaacumulaciónorigi-
naria,dondeZavaletaMercadoidentificatresetapas:

•Vaciamiento oestadodedisponibilidad,secorrespondeconeldes-
prendimientomasivodehombresensurelaciónconlosmediosdepro-
ducción –fundamentalmente la tierra– y su constitución como
jurídicamente“libres”.

•Subsunciónformal,momentoenquesesuprimeelvaciamiento
producidoporlaetapaanterior,delineandoelcarácterquetomaráel
Estado.EselmomentodelafundacióndelEstado.

•Subsunciónreal,momentodondeelcapitalasumeelcarácterde
mandoefectivoyloshombres“libres”sepresentanen“estadodemasa”.
Esteesunmomentodecisivosegúnelautor,dondehayqueidentificar
suextensión,universalidadeintensidad,asícomoelpatróndelabur-
guesamiento–esdecir,quiénasumelahegemonía–:entantoqueelca-
pitalcomercial,elindustrialoelprotoindustrial“tienensuspropias
ideassobreelcapitalismo”(ZavaletaMercado,[1983]2013:623).

Esenlasdosprimerasetapasdondeseconstituyenlasdosgrandes
clasesque componen la sociedadcapitalista: laburguesía y la clase
obrera.Elvaciamiento habilitalacondicióndedisponibilidad queper-
mitelapenetraciónideológicaconcarácterhegemónicoquedapasoal
dominiodelcapitalylasformasqueasumeestedominio–enelseno
delpoderyelEstado–yqueinfluyenensureproducción.Laconstitu-
cióndelEstadonaciónyelestablecimientodelasrelacionescapitalistas
deproducciónsonposiblesdebidoaquesehaproducidounacrisis,un
cambiocatastrófico.
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ZavaletaMercadoseñalaqueelEstadonacionaleslaformaparadig-
máticade“organizacióndelacolectividaddentrodelmododeproducción
capitalista”([1981]2013:538), yaqueimplicaciertahomogeneidadpara
quesedesarrolleelrégimenproductivo.Enestesentido,elEstadonacio-
nalesunafuerzaproductiva,constituyéndosecomolaformadeorgani-
zaciónbasalparaparticiparenlalógicadelmercadomundial.

Paraelanálisishistórico,enparticulardeltemaqueseabordaen
estecapítulo,esnecesariotenerpresentelarelaciónqueexisteentre
ambosniveles,eldelaestructuraylasuperestructura,quesibientienen
momentosdeautodeterminación,desarrollanprocesosintegrados.Za-
valetaMercadoentiendeelmododeproduccióncapitalistacomolava-
riable constante yalasuperestructuracomolaexpresióndeladiversidad
histórica,entantoquepresenta,enelcasodelEstado,diferentesformas
otipos([1978]2013).Laapropiacióndelexcedenteylaformaque
asumelademocraciaconfluyenenestarelación.

¿CómosedesarrollóesteprocesoenArgentina?ParaTrinchero
(2004)elprocesodeconsolidacióndelEstadonaciónargentinoestuvo
basadoenlasventajascomparativasquepresentabalaproducciónagro-
ganaderayelalineamientodelaburguesíanacionalconlaburguesía
agroexportadora.Suintegraciónalmercadomundialtuvocomoobje-
tivorealizarundobleprocesodevalorización:eldelterritorio–creando
espaciosparalarealizaciónderentadiferencialatravésdelapuestaen
produccióndeestosespacios–yeldelafuerzadetrabajo1.

Enlarealizacióndeesteobjetivo,elcontrolterritorialfuelaherra-
mientaprincipal,dondeelcontroldelas“fronteras”porpartedelEstado
atravésdeofensivasmilitaressobreterritoriosindígenas,teníacomo
propósitoliberar elterritorioylafuerzadetrabajoindígenaatravésde
latransformacióndelaorganizaciónsocioeconómicaquemantenían
estospueblos.Elautorseñalaquedesdelaperspectivadelasclasesdo-
minantes,elimaginariogeográficoinstituido–ytambiénsociocultu-
ral–,calificadocomo“desierto”,representabaelterritorionocontrolado
porelEstado.Parasuocupaciónefectivadebíavaciarsetodareivindi-
caciónymemoriaétnicaolocal.Elroldelacorporaciónmilitarfue
fundamentalenestaetapa,debidoaqueeralainstituciónquerepre-
sentabalaestatalidadenlosterritoriosde“frontera”.

1 LoshistoriadoresubicanelprocesodeconformacióndelEstadonaciónenlasúltimas
décadasdelsigloXIX.LaocupaciónmilitardelChacoaustral,casoqueanalizaelautor,
“adquierenuevasmodalidadesapartirdeladécadade1870”(Trinchero,2004:22).
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Laspoblacionesindígenas,vistasdesdeelproyectoestatalnacional,
fueronconsideradascomoel“enemigo”,porquecontrolabanengran
medidaestosterritorios.Nohubounpactopolíticoconelindio;lague-
rradeclaradaalaspoblacionesindígenas–delaPampa,laPatagoniay
conparticularidadesenelChaco–notuvocomoobjetivovencerlos,
sinoeliminarlos.Lanocióndefrontera adquiereunusopolítico-cultural,
dondesereconoceunespaciolegitimado–queaceptaelmodelodedo-
minación–yotroespacio,queestáendisputayquedesdelaperspectiva
delEstadoseafrontaconestrategiamilitar,atravésdelejerciciodela
violenciadirectaycontinua(Trinchero,2004).

Engeneralseidentificantresgrandesáreasdeextensióndelafrontera:
laregióndelaPampa,delaPatagoniayelGranChaco.Losinteresesde
lasdiferentesfraccionesburguesassobrecadaunodeestosterritorios
marcólaformaparticularenqueseaplicóeldispositivopolíticomilitar
desarrolladodesdeelEstadoylareconfiguracióndecadaunodeellos.
Enelnortedelpaís,fueronlosrequerimientosdefuerzadetrabajopara
losemprendimientosagroindustrialeslosmayoresinteresesdetrásdela
búsquedadecontrolydisciplinamientoterritorial.ParaTrinchero,el
avancesobrela“frontera”nortetuvouncarácterprusiano,asumiendoun
carácterviolentodeguerraofensiva,prevaleciendolaexpulsiónrápiday
sistemática,bajouncomandocentralizado,quedejóelterritoriolistopara
eldesarrolloeconómicoygeopolítico.Eldesarrollodeinfraestructura
–ferrocarriles,puertos,centrosdeacopio,etc.–,soportedelaproducción
paralaexportación,elvínculoconlosmercadosdeultramarylaspolíticas
deinmigracióncompletaronelprograma,queteníacomoobjetivolarea-
lizacióndelarentaconunanueva“ocupación”detierras“vacías”.

Deestamanera,elautorentiendequelanaciónsefundaenel“de-
sierto”,atravésdelavancedeunterritorio,culturaehistoriahegemó-
nica,basadoenlaviolenciaquebuscabarealizar lavalorizacióndel
territorioydelafuerzadetrabajomediantelaincorporacióndelapo-
blaciónindígenaalosemprendimientosagroindustriales,oatravésde
laocupaciónterritorialporpartedecolonosinmigrantes.

Loscapitalesagroindustrialesregionalesylanecesidaddeincorporar
fuerzadetrabajoensusdesarrollosproductivos,principalmenteenlos
ingeniosazucarerosdelnoroesteylaproduccióndetaninoyalgodón
enlazonachaqueña,entrabanencontradicciónconelcarácterdeex-
terminioqueasumíaelavancesobrelafrontera,loqueimplicabauna
aceptaciónrelativadelacentralidadpolíticalocalizadaenBuenosAires.
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Deestamanera,atravésdelacoacciónfísica,esqueseimponen
lascondicionesparalareproduccióndelcapital,quepara1870enAr-
gentina“comienzaarecorrerlafasededominiodelcapitalindustrial”.
Alapoblaciónindígenadespojadasesumanpequeñosganaderos,cam-
pesinosypeonesquemigranporlanecesidaddeobtenermediosde
vida,creándoseasílosprimeroscontingentesdeasalariadosenelnorte
argentino(IñigoCarrerayPodestá,1991).

EnJujuyySalta,losingeniosazucarerossenutrieroninicialmente
deestoscontingentes:“EnelcasodelosindiosdelChaco,fuefunda-
mentalelpapelcumplidoporelejércitocomofactordecoerciónpara
lograrlaproletarizacióndelaborigen.Sinembargo,paraladécadade
1910,éstanosehabíacompletado[…]”(Contiet al.,1988:1).Para
garantizarlaprovisióndemanodeobra,en1914sefirmóunContrato
ReglamentariodelTrabajodelosIndígenas,entrelasautoridadesmili-
taresdelChacoylosrepresentantesdelosingeniosLedesmayLaEspe-
ranzadeJujuy.Enladécadade1880estosingenioshabíaniniciadoun
procesodemodernizacióntécnica,incorporandomaquinariasinglesas
yfrancesasquetuvieroncomoefectounamayorproducciónymejora
enlacalidaddelazúcar.Estofueacompañadodeunacaparamientode
tierrasparalaexplotacióndecañadeazúcar.Laextensióndelíneasfé-
rreas,lainexistenciademinifundioscañeros–juntoconlaunidadde
industriayplantación–,lacrisisdelazúcaranivelnacionalylainci-
denciadelosdueñosdelosingeniossobrelapolíticaprovincialpromo-
vieroneldespeguedelaproducción(Contiet al.,1988).

Lasoligarquíasdelnoroestevinculadasalaproduccióndeazúcar
fueronadquiriendomayorincidenciasobreelpoderpolíticonacional,
sobretodoconelapoyoquebrindaronparacontrolarloslevantamientos
deloscaudillosdelnoroesteafinalesdeladécadade1860.Lainfluencia
nofuemenor,porquelograronimponergobiernosqueconsolidaronel
podereconómicodelasoligarquíasdelnoroeste,sobretodoenlaspre-
sidenciasdeAvellanedaen1876yRocaen1880,quienesbrindaron
apoyoestatalalaindustriaazucareradeJujuy,SaltayTucumán.Estas
incluyeronlaproteccióncontraelazúcarimportada–másbarataquela
deproducciónlocal–yelaccesoapréstamosycréditosbancariospara
lamodernizacióndelosingeniosconmáquinasavapor.IanRutledge
señalaque,deestaforma,seproducelaintegraciónpolíticadelnoroeste
conuna“considerableparticipaciónenelGobiernonacionalyenlapo-
líticaeconómica”(Rutledge,1987:154).
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Estaspolíticasdeapoyoalaindustriaazucarerainfluyeronsobreel
aumentodelaproducciónypermitióacapararelmercadointernocon
laproducciónlocal.Sinembargo,elaumentoconstanteenlaproduc-
cióndiopasoaunacrisisdesobreproducción,antelocualelEstado
nacionalcolaboróparasubvencionarlaexportacióndelazúcarargentino
atravésdeunimpuestoqueseaplicabaalconsumidorlocal.Elcreci-
mientodeestaindustriasemantuvodurantelasprimerasdécadasdel
sigloXXyenJujuyfuelaactividadeconómicamásimportante.Lain-
tegracióndeJujuyalapolíticayalaeconomíanacionalterminóde
romperloslazosquesemanteníanconloquequedabadelviejosistema
colonialquevinculabaelnoroesteargentinoconelPacíficoyBolivia
(Rutledge,1987).

Encuantoalainstalacióndeunacultura nacional,unadelasformas
queasumióladelimitacióndelterritorioestuvovinculadaalainstala-
cióndeescuelas,tambiénduranteesteperiodo,dondeseestableció
comoidiomaoficialelcastellano.Lapérdidadeidiomasoriginariosen
provinciasdefronteracomoJujuy,brindaunelementoquepermite
identificarelavanceylainstalacióndelahegemoníaentodoelterritorio
nacional.EsinteresantecontrastarloquesucedeenBoliviayenArgen-
tina,fronteradepormedio,enregionesquecompartencaracterísticas
agroecológicas–porejemplolaPuna–dondedelladobolivianoseman-
tienenprácticascomunitariasdeproducción-reproducciónytantoel
quechuacomoelaymaramantienenunafuertevigencia,mientrasque
enJujuy,laforma“comunidad”yambaslenguasprácticamentehan
desaparecido(Isla,1992).

Los modelos económicos del siglo XX y la disputa entre 
fracciones de la burguesía

Comosehaseñaladoyseevidenciaalolargodeestecapítulo,laeco-
nomíaargentinasedesarrollóalritmodelastransformacionesanivel
mundial.Laincorporaciónalmercadoimpusocondicionesyunaasig-
nacióndeposiciónyfuncióndelaArgentinadentrodelesquemain-
ternacional.Losdistintosciclosporlosqueatravesóelmercadomundial
ylospaísescentrales,lastransformaciones,elcrecimientoycrisisdelré-
gimendeacumulacióncapitalista,tuvieroncomoefecto,anivellocal,
ladisputadelasdistintasfraccionesdelaburguesíaporlaconducción
delapolíticaeconómicayproductivadelpaís.
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Unesquemabastantesimplificadoperoqueesampliamenteacep-
tado,eselqueproponetresetapas,quecontienenelementosqueper-
miteadmitirloscomomodelosqueguiaronlaorientacióneconómica
delaArgentina:Modelo agroexportador (1880-1930),Modelo de indus-
trialización sustitutiva de importaciones (1930-1975),Modelo rentístico-
financiero (1976-2001) (Rapaport, 2006). Aquí delinearemos solo
algunosdelosrasgosprincipalesdecadaunodeellos:

i. Modelo agroexportador (1880-1930)

Argentinaseposicionódentrodelmercadomundialcomoexportador
deproductosagrícolaseimportadordemanufacturasybienesdecapi-
tal.Elaparatoagroexportadorseerigióconbaseenelendeudamiento
externo,siendoGranBretañaelprincipalinversor.Latierra,basedela
estructurasocioeconómica,seconcentrabaenmanosdelaelitelocal,
quevivíadelarentaagrariaynointerveníaenelprocesoagroindustrial,
dandolugaraquelasinversionesextranjerastomaranelcontroldeeste
proceso.LaparticipacióncrecientedeEstadosUnidosenelesquema
internacionalpromovióunatriangulaciónenlasrelacioneseconómicas
quemanteníaArgentina.Rapaportrefierealesquemapolíticocomo
unaculturaantidemocrática,“ficticia”,dondelospresidenteselegíana
susucesorconpolíticaspaternalistas,clientelares,conaltosnivelesde
corrupciónydefraudeelectoral.Alavez,seimpusounprocesohomo-
geneizadordelaculturasobreelconjuntodelapoblación,imponiendo
unaimagendelpaísydesuhistoria.

Hastaladécadade1930laeconomíaargentinatuvocomobaselas
exportacionesagrícolasganaderas,mientrascrecíaunmercadointerno
apartirdelaimportacióndecapitalytrabajo–atravésdeoleadasmi-
gratoriassobretododesdepaíseseuropeos–.PeraltaRamos(2007)iden-
tificacambiosenelorigen,composiciónyorientacióndeloscapitales
exportados:hacia1930lasinversionesextranjerasfuerondisminuyendo,
perdiendopesolasdeorigeninglésyseorientaronhacialaindustria,
principalmentefrigoríficosylaindustriaalimenticia.

ii. Modelo de industrialización sustitutiva de importaciones
(1930-1975)

Enesteperiodosedistinguenalmenostresetapasquearticularonlaes-
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tructurapolíticaylaeconómica.Laprimeraseabreenelmarcodela
crisiseconómicamundialyanivellocalconlainstalacióndegobiernos
represivos.Enloeconómicoseperfilóelcrecimientoindustrial,princi-
palmentedelaindustria“liviana”conmayorpresenciadelEstado,in-
dependizándosedeformarelativadelfinanciamientoexterno,mientras
semantuvolarelaciónconelmercadointernacionalparalacolocación
delosproductosagrarios.

Lasegundaetapaestámarcadaporelsurgimientodelperonismo
enelescenariopolíticolocal(1943-1955).Enestaetapaseprodujoun
procesodenacionalizacióndelaindustriaconincrementossalarialesy
laampliacióndelEstado,queseexpresóenelaumentodelempleopú-
blico.Seimplementaronnuevasestrategiasquetuvieroncomobasela
industria“pesada”yseprocuróatraerinversiónextranjeraparadeter-
minadasramasdelaproducción,comoelpetróleo,lapetroquímica,la
siderurgiaylametalmecánica.Aniveldelaestructurasocialcrecióla
poblacióndetrabajadoresindustrialesyurbanosysepromovieronuna
seriedelegislacionessociales:jubilacionesypensiones,aguinaldos,va-
cacionespagadas,convenioscolectivosdetrabajo,construccióndevi-
viendas,quemejoraronlacalidaddevidadelapoblación.

Unaterceraetapaentre1955-1975,marcadaporunaaltainestabi-
lidadpolítica.Elénfasisdelprocesodeindustrializaciónvolviósobre
lasindustriasbásicasconrecurrenciaalainversiónextranjeraypredo-
miniodelasempresastransnacionales.Hubounapolíticaregresivaen
cuantoalosingresosdelostrabajadores(Rapaport,2006).

PeraltaRamosobservaqueteniendoencuentalacomposiciónor-
gánicadelcapital,estasemantuvorelativamenteestablehasta1955.El
desarrolloindustrialestuvoinicialmentebasadoenlaincorporaciónde
fuerzadetrabajoalprocesoproductivo,predominandolaproducción
deplusvalíaabsolutaparalaextraccióndelexcedente.Estoserevirtió
entre1956y1961,dondecambióelcarácterdelaexplotaciónyempezó
aaumentarlacomposiciónorgánicadelcapital,predominandolaex-
traccióndeplusvalíarelativaqueseexpresóenelaumentodelstockde
capitalyladisminucióndemanodeobraocupadaentodaslasramas
industriales.Fueronlasramasdeconsumodurable,intermediasyde
bienesdecapitallasquedinamizaronlaproducción,esdecir,lasramas
decapitalintensivoconunaorganizacióndeltrabajomáscomplejafue-
ronlasquepasaronaliderareldesarrolloeconómico.
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Elcambioenlacomposiciónorgánicadelcapitalqueseregistródesde
mediadosdeladécadade1950estaríaindicandolaalteracióndelsis-
temadeorganizaciónsocialdeltrabajo,característicaalmodeloclásico
dedesarrollocapitalista:elpasajedelamanufacturaalagranindustria
(PeraltaRamos,2007:75).

Laautoraidentificaquelaredistribucióndeingresosimpulsadapor
elperonismofueunimportanteestímuloalaacumulacióndelcapitalque
permitióampliarconsiderablementeelmercadointerno.Sinembargoen
unsegundomomentorepercutiónegativamentesobrelatasadeganancia,
limitandolapermanenciaenelpoderdelaalianzadeclasesqueconstitu-
yeraelperonismo.Despuésdelderrocamientodelgobiernoperonista
(1955)lasinversionesextranjerasempezaronafluirhaciaArgentina.La
orientaciónhacialasramasdecapitalmásintensivasfueincrementandola
dependenciatecnológicadelaindustrialocal(PeraltaRamos,2007).

iii. Modelo rentístico financiero (1976-2001)

Elperíodoseabreconelgolpemilitarde1976.Lacrisiseconómicain-
ternacionalqueempezóaprincipiosdeladécadacreóunaampliadispo-
nibilidaddecapitalesqueseorientaronhaciapaísesdelTercerMundo,
dandoelapoyofinancieronecesarioparaelestablecimientodepolíticas
neoliberalesenlaregión,queseimpusieronbajoundisciplinamientoso-
cial,políticoyeconómico.Afinesdelos60,losdiferenteslevantamientos
obreroscuestionabanyponíanendificultadeslarealizacióndelmodelo
deproducción.Lossectoresconcentradosdelaburguesíaimpusieron
comosalidaaestasituaciónelabandonodelprocesodesustituciónde
importacionesylaliberalizacióndelaeconomíaconunnuevotipode
inserciónenlaeconomíainternacional,aperturacomercialindiscriminada
ydesregulaciónfinanciera.Laeconomíaretomócomopilarbásicolasac-
tividadesprimariasyelendeudamientoexterno.Lacrisisinflacionariade
los80diopasoalaetapamásduradelneoliberalismo,queenladécada
delos90seimpusobajolaconvertibilidadcambiaria,aperturaeconó-
mica,desregulacióndelsectorfinanciero,flexibilizaciónlaboral,ajustesa-
larialyprivatizacióndelpatrimoniopúblico,dandolugarpredominante
alasempresastransnacionalesenlaindustrialocal(Rapaport,2006).

Porahoradejaréaquíesteperiodopararetomarloluegoenfunción
delanálisissobresusefectosenelagroargentino.
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El capitalismo en el campo

Estosprocesosfueronconsolidandoundesarrollodelcapitalismoavan-
zadoenlaformacióneconómicasocialdeArgentina.Unodesusindi-
cadores–ademásdelosarribaseñalados–estávinculadoal“bajopeso
delapoblaciónagrícolaenrelaciónalconjuntodelapoblación” yel
dominiodelcapitalfinanciero:

Eldesarrollodelasfuerzasproductivas,elmismodesarrollodelcapita-
lismohaconstituidolasituaciónenqueseencuentranlosgruposso-
cialesfundamentales.Estanuevasituaciónseconstituyótalcomoesley
eneldesarrollodelcapitalismo,mediantelaconfrontación,lalucha.
Mediantelaaplicacióndeunacoacciónfísicadirectaelcapitalfinanciero
creólascondicionesnecesariasparasudominio,loqueimplicólades-
truccióndelasrelacionessocialesexistentesylaconstruccióndeotras
nuevas.Laresolucióndeesaconfrontaciónfueladerrotadeunaforma
deorganizacióndelasociedad:laquesecorrespondeconeldominio
delcapitalindustrial,yeltriunfodeunanuevaformadeorganización:
ladelcapitalfinanciero(IñigoCarrerayPodestá,1987:7).

LoscambiosenlaestructurasocioeconómicaalolargodelsigloXX
dancuentadeladisminucióndelapoblaciónruralydelapoblación
vinculadaalaagriculturacomoramadelaindustria.ParaIñigoCarrera
yPodestá(1987)estosseríanindicadoresdeunamayordivisióndeltra-
bajosocial.

Cuadro Nº 1. Evolución de la población agrícola entre 1895 y 1980: 
relación entre población rural y población inserta en la rama 
agricultura, silvicultura, caza y pesca

Fuente: Iñigo Carrera y Podestá (1987: 11).

EnelCuadro1seobservalaevolucióndelapoblaciónruralsobre
lapoblacióntotal,quetieneuncarácterdecreciente.Estosíndicesse
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correspondenconlaincorporacióndelaagriculturacomoramadela
industria.Losautoresseñalantambiénqueespecíficamenteenelcampo,
elprocesoqueasumióeldesarrollodelcapitalismoenextensiónseex-
presóconlaocupacióndetierrasnuevasquefueronincorporadasalas
relacionescapitalistasdeproducción.Mientrasqueeldesarrolloenpro-
fundidaddelcapitalismosedioatravésdelaexpropiacióndepequeños
propietariosyunadisminución/expulsióndeobrerosdelaórbitadela
producciónagrícola.Ladisminucióndelapoblaciónocupadaenagri-
culturamuestratambiénlosprocesosdeintensificacióndelaexplota-
cióndelafuerzadetrabajo.Esteprocesocomenzóenladécadadelos
60,coincidiendoconelanálisisdePeraltaRamosarribaseñalado.Como
seseñalóenelCapítulo1,esenladécadadelos60cuandolaagroin-
dustriatransnacionalimponelascondicionesalprocesoproductivoagrí-
cola, creandonuevas bases tecnológicas para que el aumentode la
productividadseextendiera(Rubio,2003).

Loscampesinos,comoproductoresdirectos,fueronperdiendopeso
nosoloensuparticipacióndentrodelaproduccióndealimentos,sino
tambiéncomotrabajadoresdisponiblesparaeldesarrollodelaagricul-
turaindustrial.Mientrassedesarrollanyprofundizanlasrelacionesde
producciónimpuestasporelcapital,losproductoresdirectos–campe-
sinosypequeñospropietariosagrícolas–vencómosedestruyenlasre-
laciones de propiedad sobre la realización de sus condiciones de
existencia.Estosprocesos,quecontribuyeronalapérdidadelapartici-
pacióndeloscampesinosydelosproductoresdirectosdentrodelaes-
tructurasocioeconómica,reconfiguraronsuparticipación–deaquellos
quenoterminaronexpropiadostotalmenteymantienenaúnrelaciones
enelespaciorural–dentrodeunesquemaagroindustrialdondeasume
mayorincidenciaelcapitaltransnacionalyfinanciero.

Disputa por la conducción del Estado 

Unaspectofundamentalparaterminardecomprenderelcuadroesel
delasrelacionesdeclases.Comosepudoobservar,elcarácteragroex-
portadorqueasumiólaArgentinafrentealmercadomundialseman-
tuvodesdefinesdelsigloXIX,organizadoenbasealetnocidiode
comunidadesoriginariasquehabitabanlosterritoriossobrelosquese
fundóelEstadonación.Entantomomento constitutivo,esteperiodo
pusolasbasessobrelasqueseerigieronlasrelacionessociales,dando
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pasoaldominiodelrégimendeproduccióncapitalistaylasformas
queasumióestedominiosobrelaestructuraeconómicaypolíticadel
país.

Comoseseñalóanteriormente,lasrelacionesdealianzaydepoder
fueronvariandosegúnlacoyuntura.AmediadosdelsigloXXelsector
agroexportadorsevioretraídoenrelaciónalcapitalindustrialyeldesa-
rrollodelmercadointerno,queseexpresóenlaspolíticasdeindustria-
lización por sustitución de importaciones.Apesardenoliderarladinámica
económica,elsectoragroexportadortampocoquedórelegado,porel
contrario,comoelrestodelaindustria,realizólaincorporacióndein-
novacionestecnológicas–sobretodomecanizacióndelaslaborescultu-
rales–quesentaronlasbasesparaunprocesodetecnificaciónmayor.

Lapujapordominarelcarácterdelaeconomíaylapolíticaargen-
tina,asícomosuinsercióndentrodelmercadomundial,seexpresóalo
largodelsigloXX.Diferentesalianzasdeclasesyfraccionesdeclases
confrontaronydisputaronporlaconduccióndelEstado.Diversosgol-
pesdeEstadoalolargodelsigloXXexpresaronesto:1930,1943,1955,
1966y1976.Seimplementaronparadisciplinarlafuerzadetrabajo,
escarmentarlaycontrolarla,fijandolascondicionesnecesariasparadesa-
rrollarelrégimendelaproducciónyelmodeloqueconduciríacada
periodo.

SiguiendoaCotarelo(2016),conelgolpedeEstadode1976la
cúpuladelaburguesíaimpusosuhegemoníaalconjuntodelasocie-
dad,usandoelterrorismodeEstadoparadoblegarunafuerzarevolu-
cionariaenformación.Enlosañossucesivosalarecuperacióndela
democracia–1982/1989–seterminóderomperlaestructuraquear-
ticulabaalasociedadentornodelahegemoníadelcapitalindustrial,
rupturaquesehabíainiciadoen1976.Apartirdeladécadadelos
90,elcapitalfinancieroseestablecióenformaplena,formandoparte
deunprocesoaescalamundial.Lossectoresmásconservadoresvin-
culadosalcapitalfinancieroimpulsaronprocesosdeextranjerización
delosprincipalesrecursosestratégicos,juntoalaejecucióndelplan
deconvertibilidad,aldeteriorodelossistemasdesaludyeducacióny
delascondicionessalarialesylaborales.Cotareloseñalaquelahege-
moníadelcapitalfinancieromarcóuncambiodefase,uncambiocua-
litativo,queimplicóladestrucciónyreconfiguraciónderelaciones
sociales,dentrodeunesquemadetrasformacióndelasociedad.La
autoraextiendeesteprocesohastaelaño2003cuando“elconsenso
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entornoalaspolíticasneoliberalesimplementadasenlosañosnoventa
aparecedebilitado”(Cotarelo,2016:14).

Cotarelosedetieneenelllamado“conflictodelcampo”ocurrido
enelaño2008yloanalizaentérminosdeconfrontacióndedosfuerzas
socialesqueestánendisputa.ElhechoinicialgiróentornodelaReso-
lución125delPoderEjecutivo2,quefijabaretencionesmóvilesalasex-
portacionesagropecuarias.

Laautorareconocelaconformacióndeunafuerzaconservadorali-
deradaporlacúpuladelaburguesíayqueintegrabaa“lagranburguesía
transnacional,lamayorpartedelaburguesíaagraria,buenapartedela
burguesíaasalariadaynoasalariadadelasgrandesciudadesyalgunas
capasyfraccionesdelproletariado”(Cotarelo,2016:19).Estafuerza
nosolorechazabalaimplementacióndelasretenciones,sinolaspolíticas
delgobiernoengeneral.Lasaccionesrealizadasporestebloqueencon-
frontaciónintegraron:cortesderutas,cesedecomercializacióndepro-
ductosagrarios,desabastecimientodeciudades,marchasytractorazos
principalmenteenlazonadeproducciónsojera.Fueronconvocadaspor
lasprincipalesorganizacionesgremialesdelcampo:SociedadRuralAr-
gentina(SRA),ConfederacionesRuralesArgentinas(CRA),Federación
AgrariaArgentina(FAA)yConfederaciónIntercooperativaAgropecua-
ria(Coninagro),todasellasvinculadasalpoderpolíticoyeconómico
deArgentina.Enestasacciones,queseextendieronporcincomeses,
confluyeronpartidosopositoresalgobierno,incluidosalgunospartidos
deizquierdaymovimientossociales,miembrosdelaiglesiacatólica,
grandesgruposmediáticosypartedelaconduccióndelasdoscentrales
obreras(CGT–ConfederaciónGeneraldelTrabajo–yCTA–Central
deTrabajadoresArgentinos–)(Cotarelo,2016:21).

Laotrafuerzasocial,decarácternacionalypopular,estabaconsti-
tuidapor“ampliasfraccionesobrerasyproletariasengeneralyporuna
partedelcampesinado,laburguesíaypequeñaburguesía”(Cotarelo,
2016:40),conteníasectoresquerespaldabanalgobiernonacional,in-
cluidospartidosdeizquierda,losgremiosmásimportantesdelmovi-
miento obrero, movimientos sociales y organismos de derechos
humanos.Contaban,además,conunaconducciónpolíticaencabezada
porlapresidentaCristinaFernándezyelexpresidenteNéstorKirchner.
Estebloquesefueconstituyendoentornoalaluchacontralaspolíticas

2 Esta resolución tenía como objetivo aumentar el impuesto a la exportación de
productosprimarios.
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neoliberalesyseexpresaronatravésdediversosconflictosalolargode
ladécadadelos903,reconocíayrechazabaelcarácteragroexportador
de“elcampo”aquienacusabadeponerenriesgolainstitucionalidady
dequererreimplantarelmodeloneoliberal.

FinalmenteelconflictoseresolvióenelSenadodelaNación,que
diodebajalaResolución125.Esteenfrentamientosecanalizóposte-
riormenteenlaseleccioneslegislativasdel2009,dondepartidosdela
oposiciónlograronunamayorrepresentaciónlegislativaeinstitucional.
Paralaautora,lafuerzapopularynacionalextendiólaluchaaotrosejes
deconfrontación,dondeocurrieronencuentros4 parcialesentreambos
bloques:eliminacióndelrégimendejubilaciónprivada-AFJP(2008),
Leydemediosaudiovisuales(2009-2010),Leydematrimonioiguali-
tario(2010).

Loimportantedel“conflictodelcampo”esqueexpresalacon-
frontaciónentre“dosmodelosdepaís”diferentes.Lasviolenciasdel
pasado,lejosdeestarresueltas,estánpresentesyseexpresanenloscri-
teriosacercadeladirecciónpolíticayeconómicaquedebeasumirel
Estado.Sonlosobreros,campesinosylaclasetrabajadoraengeneral
quieneshansufridoenmayormedidalosprocesosdeexpulsiónyex-
propiaciónyreclamabannovolveralascondicionesquefueronim-
puestasbajoelsignoneoliberal.Sedeberecordarqueelimpuestoa
lasexportacionesformabapartedelarecaudaciónnacionalqueseuti-
lizabaparacompensareldespojoaestapoblaciónatravésdelaasis-
tenciasocial.

Las políticas neoliberales y sus efectos sobre el agro argentino

Hastaahorapudimosobservarentérminosgeneraleseldesarrollode
losmodeloseconómicosqueseimpusieronenlaArgentinaduranteel
sigloXX.Enesteapartadolaintenciónesprofundizarsobreelimpacto
deestaspolíticasenelagro,particularmentelasqueseinstalanconel
modelorentísticofinanciero.Comoseseñalóarriba,existeunconsenso

3 El Pimsa, espacio de investigación al cual pertenece María Celia Cotarelo, ha
desarrolladodiversasinvestigacionesquedancuentadeesto.Loshechosinvestigados
refierenalcicloderebelióndelaclaseobreraenArgentinaapartirdeladécadadelos
90,dondepuedenmencionarse:elmotíndeSantiagodelEstero(1993),loscortesde
ruta(1997),lainsurrecciónespontáneadediciembredel2001.
4 Encuentro entantoconfrontacióndefuerzassociales(Marín,2000).
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bastantegeneralizadoquereconocetresmomentoseconómicosquese
desarrollan en laArgentina.Giarraca yTeubal (2013a) agreganun
cuartomomento,alquedenominande“posconvertibilidad”,quese
desarrolladesdeel2002.

Comoseobservó,elmodelodeindustrializaciónporsustitución
deimportacionesentróencrisisamediadosdeladécadadelos70yse
abrióunanuevaetapaconelgolpemilitarde1976queseextendió
hastael2002.Enesteperiodosedesarrollaronpolíticasdeapertura
económica,dondeseretomalaperspectivadelas“ventajascomparati-
vas”delaproducciónagropecuariacomoelpilarbásicoparalainte-
graciónalmercadomundial.Esteprocesosepresentóenelmarcode
políticasdedesregulaciónyprivatizacionesqueconsolidaronalsector
financieroyaunamayorparticipacióndelcapitalextranjeroenlapro-
ducciónprimaria.Esenladécadadelos90queestosprocesosseex-
presaron en toda su magnitud y cambió el carácter de desarrollo
agroindustrial aldeagronegocios.

Lastransformacionesestructuralesdelos90permitieronprocesos
deconcentracióneconómicaydependenciatecnológica.Paraelsector
agropecuario,lasprincipalespolíticasneoliberalesseexpresaronen:
reducciónyeliminacióndelasretenciones–derechodeexportación–;
aperturaeconómicayreduccióndearancelesquepermitíanlaimpor-
tacióndemaquinarias;eliminacióndediversosentesdecontrolcomo
laJuntaNacionaldeGranos,JuntaNacionaldeCarnes,DirecciónNa-
cionaldelAzúcarentreotras,quecondujeronala“cuasieliminación
delaspolíticasactivasdeintervenciónestatalenlaeconomíaagraria”;
privatizacióndelasrutasqueincrementaronloscostoseneltransporte
deproductos;privatizacióndepuertos;disminucióndecréditobancario
yextrabancario;eliminacióndeleyeslaboralesyprecarizacióndelem-
pleodetrabajadoresrurales(AzcuyAmeghino,2004).

Conelplandeconvertibilidad,queimplicabalaparidadcambiaria
peso/dólar,retomórelevanciaelsectorprimarioyrecuperóparticipación
enlaestructuradelasexportaciones.Enestesentido,GiarracayTeubal
sostienenquelaeconomíasereprimariza,estavezdelamanodelsector
financieroymotorizadaporlasempresastransnacionales(2013a).

Enlaetapapos convertibilidad –apartirdel2002–laspolíticasde
reprimarizaciónsemantuvieronbasadasenlaproducciónyexportación
decommodities.GiarracayTeubal(2013)sostienenqueenestaetapala
acumulación por desposesión seasentóenelmodelo extractivo,vinculado
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alaexplotacióndelosrecursosnaturales5,procesodirigidoporempresas
transnacionalesquedominansectoresclavesdelaproducciónycomer-
cialización,apoyadosenlasinnovacionestecnológicas.Loscambiosen
elagroargentinorespondierona transformacionesoperadasanivel
mundial,basadasenelesquemadelagronegocio.

Elinterésenlasactividadesextractivas,quesevalorizanenelmer-
cadomundial,eslarentabilidadquegeneran.Estoesposibledebidoa
queloscostosdeproducciónsonrelativamentebajos–entérminosdel
preciodelafuerzadetrabajonecesaria–,juntoconladisponibilidadde
recursos:minerales,tierra,aguayunatendenciaalalzaenlosprecios
internacionalesdeloscommodities6. Elextractivismo compiteporlosre-
cursos,desplazandoysustituyendootrasformasdedesarrollarlaactivi-
dad agrícola, vinculadas a la producción de alimentos (Giarraca y
Teubal,2013b).

Enestecontextodeaperturaeconómicayreprimarizacióndela
economía,lasempresastransnacionalesseinsertaronensectoresclaves
delSistemaAgroalimentarioArgentino(SAA)7,ejerciendoelcontrolde
diferentesetapasdelprocesodeproducciónypasaronacontrolaralgu-
nosdelosprincipaleselementosdelaproducción:semillaseinsumos,
accesoalatierra,controldelaindustriaalimenticiaydeloscanalesde
comercializacióninternosyexternos.Elcontrolsobreestosfactoresin-
fluyóenlapolíticaagropecuariayeneldeteriorodelaseguridadali-
mentaria.Sobreestosdosaspectosseexpondráenestemismocapítulo,
tomandoelcasodelasoja,principalproductodeexportaciónyeldela
produccióndehortalizas,quesedestinaprincipalmenteparaelcon-
sumointerno.

ParaTeubalyRodríguez(2001)lasfusionesycomprasdeempresas
localesprovocaronunaextranjerización delosdiversoscomplejosque
componenelSAA,quefuedesplazandoalcapitalnacionaldentrodel

5 Elmodelo extractivo hacereferenciaaunaexplotacióndecarácterintensivo,vinculadoa
laextraccióndepetróleo–sistemadefracking–,mineríaacieloabierto,yenagricultura
vinculadaalagronegocio,porejemploelmodelosojero.Cuandolosrecursosseagotan,el
modelosetrasladaaregionesdondetodavíanosehabíainiciadoelproceso(Giarracay
Teubal,2013b).
6 Lospreciosdecommoditiesempiezanacaerenjuliode2008hastafebrerodel2009,
momentodondeparecerevertirselatendencia(Varesi,2010).
7 SAA:incluye“laproducciónagropecuaria;laproduccióndeinsumosagropecuarios,y
lacomercialización,procesamientoindustrialydistribuciónfinaldealimentos”(Teubal
yRodríguez,2001).
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sector.Estosucediónosoloenlaetapadeproducciónsinotambiénen
laetapadetransformaciónydistribución-circulacióninternadepro-
ductos.A lavezseprodujounprocesode integraciónverticalque,
acompañadodelasnuevastecnologías,incrementólasasimetríashacia
elinteriordeloscomplejos8.Estaconcentraciónindustrialnosololes
permitióaestasempresasobtener“mayoresporcionesdemercado”sino
tambiénunmayorgradodenegociaciónconlosproveedores,esdecir,
conlosproductoresagropecuarios.

Esenladécadadelos80cuandocomienzaelcambioenlacomer-
cializacióndelosalimentosconlainstalacióndelosprimerossuper-
mercados y durante la década de los 90 que el supermercadismo se
imponecomolaprincipalfuentededistribuciónminorista.Estoscam-
biosfueroncomplementariosalamodificacióndeloscomplejosagroin-
dustriales y en conjunto impusieron condiciones que permitieron
aumentarsusgananciasatravésdeldiferimientodepagosalosproduc-
toresdirectosalavezquelesimpusieroncondicionesdecalidad,canti-
dadycontinuidadenlaentregadeproductosyprecios.Enestesentido,
laintegraciónverticalpermitióarticularlasdiferentesetapasdelapro-
ducción,transformacióndeproductosycirculacióndemercancíasim-
poniendotecnologíasyproductosfinales,calidadeinclusolavariedad
decultivoarealizarylosinsumosautilizar9.

Laparticipacióndelastransnacionalesyelcapitalfinancieropro-
fundizólacondicióndedependenciaysubordinacióndelaproducción
local.Intervinoenlapolíticaagropecuariaycondujoaladesaparición

8 LosautoresseñalanqueelSAAincluye14complejosagroindustriales,queabarcan“desde
laproducciónprimariayagroindustrialhastaladistribuciónfinalminoristaymayoristay
elconsumofinal,estandoorientadostantohaciaelmercadointernocomoalexterior”.
-Complejos cerealero, oleaginoso, cárnico y lácteo –zona pampeana– quienes
contribuyenenmayormedidaalaproducciónnacional.Cereales,oleaginosasycarnes
sonlosprincipalescomplejosexportadores.
-Complejosdelácteos,defrutasyhortalizasyelcomplejoavícola,quehancrecido
enlosúltimosaños.
-Complejosvitivinícola,azucarero:detéyyerbamatequeasumenunagranimportancia
dentrodeestructurasregionales(TeubalyRodríguez,2001).
9 Sobre la integración vertical identifican: la integración por propiedad, integración
cooperativizada ylaagricultura de contrato.Respectodeestaúltimaseñalan:“cuandolagran
empresaarticulaaproductoresindependientesmediantecontratosdediversanaturaleza”
engeneralestablecencantidadesypreciosdelamateriaprimaquesecompra;imponen
condicionesdecalidad,procesamiento,deentregayotras;laindustriaseposicionacomo
polointegradordelosproductoresindependientes(TeubalyRodríguez,2001).
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denumerosasexplotacionesatravésdeelevarelpisodeinversiónnece-
sarioparaeldesarrollodelaactividadproductiva.Esimportantedesta-
car también el aumento en la demanda de commodities a nivel
internacional,enparticulardeproductoscomolasoja,entantoquela
produccióndebiocombustiblesfuecobrandomayorimportanciaenlos
paísescentralescomofuenteenergéticaylacrecientevinculaciónde
ChinaeIndiaconAméricaLatina(GiarracayTeubal,2013a).

LaparticipacióndelEstadoenestosprocesosfuefundamental,
nosoloporposibilitaryfacilitarelingresodelcapitalfinancieroyla
influenciadelastransnacionales,sinoqueparatalfinsedesarrollaron
“diseños políticos, jurídicos y legales”paralahabilitacióndeterritorios
subordinadosaladominaciónpolíticamundial.ElGrupodeEstu-
diosRurales-GrupodeEstudiosdelosMovimientosSocialesdeAmé-
rica Latina (Ger-Gemsal) señala como parte de este plan la
“provincialización”delosrecursosnaturalesatravésdelareforma
constituyentede1994,quellevóaunaprivatizacióndelosmismos
yquesepresentóbajolaformadeconsignacionesdeexplotacióna
lasempresasextractivistas.

Estadecisiónhabilitóunainéditaconcentracióndepodereconó-
micoenlosgobiernosprovincialesjustificadobajoelmantodelfe-
deralismo.Estanuevaconfiguracióndelcontrolyusodelterritorio,
colocóalosgobernadores–consusluchasporloscargosyreelec-
ciones,consusgolpespalaciegos,etc.–enunlugarcentraldela
arenapolíticaenlaArgentinadelsigloXXI.Pordosrazones:lapri-
mera,eslaposibilidadqueselespresentaalosgobernadoresdees-
tableceralianzaseconómicasconfuertesactorestransnacionalizados
y,lasegunda,esquequedaenmanosdelospoderesjudicialespro-
vincialesydelasfuerzasrepresivaslagestióndelosconflictoscon
laspoblacionesquepreservansuderechosobrelatierra[…](Ger-
Gemsal,2013:175).

i. La soja como modelo de gran empresa en la agricultura 

Elcultivodesojasepresentócomoun“nuevoparadigma”delapro-
ducciónagropecuaria(GrasyHernández,2009)queseimpusoame-
diadosdeladécadadelos90.Entrelosefectosmásnotablessedistingue
laintroduccióndesemillasmodificadasgenéticamente,principalmente
lasojaRRenelaño1996yladestruccióndelosmarcosregulatorios
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paralaproducciónagropecuaria,porejemploladisolucióndelaJunta
NacionaldeGranosen199110.

Diversosautoreshanestudiadolasconsecuenciasquetrajoapare-
jadasestenuevomodelodeproducción.Aquísoloseseñalaránalgunas
deellas.

Entreloselementosmásrelevantessepuedemencionarlaincorpo-
racióntecnológicaconaltainversióndecapital–querápidamenteseex-
tendió a otros cultivos como el algodón, el trigo y el maíz–
especialmentelassemillasmodificadasgenéticamente,quecontienen
unaltopotencialderendimiento.Estopermitióeldesarrollodecultivos
tolerantesalaaplicacióndeherbicidasyderesistenciaainsectos,su-
madosalaaplicacióndelasiembradirecta(SD)(Trigoet al.,2003).

Semillamodificadagenéticamente+herbicidatotal
+técnicadesiembradirecta

Laintroduccióndeestoselementosenlaproducciónagropecuaria
influyóenformadirectasobreloscostos,entantoquesereducíala
fuerzadetrabajo,lacantidaddeherbicidasyelconsumodecombusti-
blesusadosencadacampaña(GrasyHernández,2009).

Estonosignificóqueentérminosgeneraleshayadisminuidoel
usodeagroquímicos,porelcontrario,seregistróunincrementoen
elusodefertilizantesyherbicidasapartirdeladécadadelos90.La
intensificaciónenelusodeagroquímicosesdeterminanteparaelau-
mentodelosrendimientosporhectáreayaqueesunodelosfactores
combinadosdentrodelpaquete tecnológico.Porlatecnologíaadoptada
yelcapitalnecesarioparaponerlaenfuncionamiento,laproducción
desojaimpactósobrelacantidaddelasunidadesdeproducción,in-
crementandolaconcentracióndelatierra,aunquenonecesariamente

10 Esteorganismofuecreadoen1956comocontinuidaddelaJuntaReguladorade
Granos(JNG)deladécadadel30.Interveníaenlacomercializacióndegranosatravés
delpreciososténparalosproductosagrícolas.Manteníaunstockdeproductospara
abastecerelmercadointernoycumplirconlasexportacionescomprometidas.Manejaba
unacantidadimportantedepuertosparalaexportación,garantizandoapequeñosy
medianosproductoresunserviciopúblicocontarifascontroladas(BarskyyGelman,
2009). Si bien la JNG no eliminaba las diferencias entre pequeños y medianos
productoresenunsistemacomercialdealtaconcentraciónoligopólica,sudesaparición
contribuyóaladesproteccióndepequeñosproductores,principalmenteencuantoa
preciosycondicionesdecomercialización.
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lapropiedaddelasmismas.Seregistróunamayorpresenciadecon-
tratistascapitalizadosygrandesarrendatarios,generandolosllamados
pools de siembra11 ofondos de inversión quemaximizanlasganancias
yaseaporreduccióndecostosdeinsumos,accesoatasasdeinterés
másconvenientesobienporintegraciónverticalconetapassignifica-
tivasdelacomercializaciónyelsistemafinanciero.Laconcentración
económicaagropecuariatuvocomoconsecuenciaeldesplazamiento
yeliminacióndeproductoresdepequeñaymedianaescala.Quienes
pudieronsobrevivireneseprocesosevieronafectadosporelendeu-
damientoquellevóahipotecarmillonesdehectáreasdetierraque
fueronrematadasporejecucióndegarantíasopasaronarentarlasa
contratistasyotrosagentesagropecuarios(AzcuyAmeghino,2004).

Loscambiostecnológicosestuvieronacompañadosporuncambio
enlagestiónempresarial(GrasyHernández,2009)queincluyólain-
corporacióndeinformaciónsatelital,innovaciónenlosdiseñosorgani-
zacionales y tercerización de actividades: servicios de siembra,
aplicacionesdeagroquímicos,fertilización,monitoreodeplagasyen-
fermedades.Estoimpulsóla“profesionalizacióndelagestióndelaex-
plotaciónylaorganizacióndeltrabajo”(Gras,2011).

Estoselementos,sumadosalaumentodelaproductividad–efectode
laaplicacióntecnológica–ylamejoraenelpreciointernacionaldelgrano
desoja,influyeronsobrelaampliacióndelasuperficiedestinadaaeste
cultivo.Enesteprocesofueelsectorconcentradoelqueobtuvolosma-
yoresbeneficiosporqueeranquienespodíanasumirloscostoseincorporar
lasnuevasreglasimpuestasporelmodelodelagranempresa.Laestruc-
turaagrariatambiénsetransformó,nosoloenlaregiónpampeana,sino
enlaregiónnortedelpaís.Ademásdelincrementoeneltamañomedio
delasexplotacionesseelevóelpisodeinversionesnecesariasparaelinicio
delcicloproductivo,modificandolacomposicióndelacúpuladelsector,
dondeempezóapredominarlafiguradegrandesempresasvinculadasal
capitalfinancieroqueconcentraronvolúmenesdeproducciónytierra.A

11 Lospools de siembra seasientanenunaestrategiadenominadafideicomiso financiero,
quelespermiteaccederagrandescantidadesdetierraatravésdelarrendamientoyrealizar
operacionesagranescala.Paralarealizacióndeestasoperacionesresultaobligatorioque
elfiduciarioseaunaentidadfinancieraounasociedadautorizadapor laComisión
NacionaldeValores,quesonlosqueemitenycolocanlostítulosenelmercado.Un
buen análisis y explicaciónde su funcionamiento y consecuencias se puede ver en
Fernández(2008).
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lavez,estesectortrabajóenformaarticuladaconempresastransnacionales
desemillasygrandesexportadores(Gras,2011).

Laexpansióndelasojaenlaregiónpampeanasedesarrollódespla-
zandootrasproducciones.Loscultivosmásafectadosfueronlaavena,
elgirasolyotroscomoelcenteno,linoysorgo.Tambiénseregistróuna
disminuciónydesplazamientodelaganaderíavacunahaciaotraszonas
demenorrendimientoagrícola,regionesextrapampeanasyengordeen
feed lot (AzcuyAmeghino,2004).

EnelnortedeArgentina,laexpansióndelasojasepresentócomo
laexpansióndelafronteraagraria,impulsadaporelaccesoatierrasre-
lativamentebaratas:“laampliacióndelafronteraagropecuariaseevi-
denciafundamentalmenteenlaregiónNOAcuyasuperficieimplantada
crecióun48%entre1988/2002, frenteal5.2%del restodelpaís”
(Slutzky,2004).ParaSlutzky,esteprocesoestávinculadoalaincorpo-
racióndetierrasalaproducciónagrícola,adiferenciadeloqueocurre
enlaregiónpampeana,dondelaintensificaciónenelusodelatierrase
relacionaaldoblecultivo–agriculturapermanente–.Lasinnovaciones
tecnológicasquepermitenelusodevariedadestransgénicasresistentes
alestréshídricotambiénformanpartedeesteprocesoqueimpulsóla
producciónenáreasantes“marginales”yqueactualmenteseconsideran
rentablesapesardelcostoextraquesignificaeltrasladohacialospuer-
tos.Esteprocesoavanzasobrelosmontesnativosylospueblosorigina-
riosquetodavíasemantienenenlaregiónchaqueña.Enesteproceso
actúan,ademásdeproductoreslocales,lasmegaempresas,poolsdesiem-
braeinversoresregionalesyextra-regionales.

Aligualqueenlaregiónpampeana,eldesarrollodelafronteraagrí-
colaenelNOAtuvocomocorrelato laexpulsióndepoblacióndel
campo12.Laproduccióndesojasecaracterizaporunademandade
fuerzadetrabajoreducidaycalificadaparalaoperacióndemaquinarias.
Estoselementossesumanaldesplazamientodeobrerosdelacañade
azúcaryelporoto,tambiénporlamecanizacióndesusprocesospro-
ductivos,generandomayordesocupaciónypauperizacióndelapobla-
ción.A la vez, la incorporaciónde tierras a laproducción agrícola

12 Enelnoroesteargentino,enparticularenSaltadondefocalizalainvestigaciónSlutzky,
eldesarrollodelcapitalismoenelagrofuearrinconandoalaspoblacionesindígenas,
conformandoparalelamenteunejército de reserva –enrelacióncon lafuerzadetrabajo–
yunreservorio de tierras disponiblesparaeldesarrollodelcapital.Esteproceso,enSalta
ytambiénenJujuy,fuedirigidoporlaproduccióndecañadeazúcar.
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requierequeestasqueden“libres”depoblación,criollaoindígena.Es
asíqueseregistranconmásfrecuenciadesalojosdefamiliasindígenas-
campesinasconusodeviolencia,expresandounanueva expulsión de
estaspoblaciones.

Alimpactoqueesteavancedelafronteraagrícolatienesobrelas
comunidadescampesino-indígenas,sesumanlasconsecuenciasambien-
tales.Elmonte chaqueño representapara los pueblosun territorio
dondeseencuentranrecursosparalasubsistencia.Elmonteproveede
alimentoapersonasyanimales,ademásderesguardarelfrágilsueloque
alversesometidoaaccionesintensivasdeproducciónprovocaelavance
deladesertificación.Esteavancecontinúaenprogresosinrespetarlas
legislacionesambientales,incluyendodesmontesindiscriminados.

Sluztkyplanteaelavancedelasojacomolaexpresióndelmodelo
productivoyeconómicoqueseimponeparalaagricultura,basadoen
laintensificacióndelaproducción.Paralazonadeanálisis–norestede
Salta,quetienepuntosdeencuentroconlaprovinciadeJujuy–,repre-
sentalacontinuacióndeunprocesoiniciadoporelcultivodecañade
azúcarydeporoto.Enestesentido,abreunalíneadeanálisismuyim-
portanteatenerencuenta:elautorseñalaquetantolaproducciónde
cañadeazúcarydeporotomanteníalaarticulación entregranempresa
ypequeñosproductores,campesinosysemiproletarios.Elmonte,como
zonamarginalparalaproducciónagrícola,conteníaalejércitodereserva
enunterritorioqueabastecíaalasfamiliasenperiodosdeparo.Conla
instalacióndelnuevomodelodeproducciónse rompe esa articulación.
Esosterritoriosyanosonmarginalesylapoblaciónviveunnuevopro-
cesodeexpulsiónydesalojo.Elmodeloproductivoqueseimponeya
norequieremantenerestosespaciosyavanzasobreellos.

ii. Producción de hortalizas en Argentina

Laintensificacióndelaproducciónnoserestringióalasoja;másbien
seextendióatodaslasesferasdelaproducciónagrícola.Enelcasode
lahorticultura,adquiriócaracterísticasparticulares.

EnArgentina,lahorticulturaserealizaendiferenteszonasycasi
exclusivamenteparaelmercadointerno.Laperecibilidaddesuspro-
ductosimponesurápidacomercializaciónyexplicalasdiferentesycom-
plejas formasdedistribuciónque losdiferenciadeotrosproductos
agrícolas(Colamarinoet al.,s/f ).
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Loscentrosdeproducciónmásimportantessonloscinturones hor-
tícolas ubicados alrededor de los principales aglomerados urbanos,
dondesedestacaelcordónhortícoladeLaPlata,queeselmásgrande
delpaís.Tambiénsonimportanteselcordónhortícolabonaerense,el
deCórdoba,RosarioyMendoza.Laproduccióndeestos“cinturones
verdes”secaracterizanpor:

elcultivodeunagrandiversidaddeespecieshortícolas,lamayoríade
loscasosmuyperecederas,comohortalizasdehoja,deinflorescencias
ydefruto.Engeneral,setratadeexplotacionespequeñasomedianas
(1a40hectáreas).Suprincipalventajacompetitivaeslacercaníaal
mercadoconsumidor,locualpermiteproducirmuchasespecies(Fer-
nándezLozano,2012).

Mapa 2. Distribución de la producción hortícola en Argentina. Año 2012

Fuente: Fernández Lozano (2012).
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Laaplicacióntecnológicaenhortalizassedirigefundamentalmente
alaincorporacióndevariedadeshíbridasymejoradas,mayorusode
fertilizantes,usoeficientedelriego–queincluyemulching yriegopor
goteo,entreotros–ycultivobajocubierta(FernándezLozano,2012).
Estasinnovacionescomenzaronaincorporarseamediadosdelos90
(García,2016).

Esteavanceenelniveltecnológiconohasidouniformeentodaslas
zonasdeproducción,niparacadacultivoy/oproductor.Estohage-
neradoimportantesmodificacionesenelsector,quedandoalgunas
zonasyproductoresrelegadostecnológicamente,perdiendocompe-
titividadenelmercadoy,porlotantomuchosdeelloshansidoex-
pulsadosdelcircuitoproductivo(FernándezLozano,2012).

Lacomposicióndelsubsectorincluyediferentestiposdeproductores
encuantoatenenciayaccesoalatierra,asícomoalcapitalinvertidoen
laproducción.Laparticipacióndeproductoresarrendatariosesimpor-
tante,registrandocadavezmayorrelevancia.Paraelaño2008,Matías
GarcíaregistrabaqueenelcinturónhortícoladeLaPlata,el50%delos
productoresestabanenestasituación,tendenciaqueparecíaprofundizarse.

[…]laaparicióndeunmayornúmerodeestablecimientoshortícolasy
lareduccióndelasuperficiemediadelasquintasesunasituacióndia-
metralmenteopuestaalasufridaenelmismosectoragropecuario.Tam-
biénseevidenciancambiosenlaintensidadenelusodelsuelo,yasea
porunincrementoenlautilizacióndeinvernaderoscomodeestrategias
productivasqueprivilegiancultivosdeciclocorto (García,2008:80).

SegúnGarcía,enelcinturónverdedeLaPlata,durantelos90ylos
primerosañosdelsigloXXI,aumentóelnúmerodeexplotacioneshortí-
colasjuntoaunadisminucióndelasuperficiedeexplotacióncomoefecto
delincrementoenelpreciodearriendo.Elautorseñalaquelaincorpo-
racióndeinvernáculosrespondiónosoloalanecesidaddemantenero
aumentarlosrendimientosdeproducción,sinotambiénalasexigencias
delmercadoencalidad,cantidadycontinuidadenlaofertadeproductos.
Laproducciónbajocubiertapermite,entreotrascosas,“acelerarlosciclos
productivos,reduciendolosperíodosentresiembraycosecha,permi-
tiendodeestamaneraunusomáseficienteeintensivodelrecursosuelo,
loquesetraduceenunamayorproductividad”(García,2008:87).Tam-
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biénseñalaquelatendenciaenlaagriculturaexportadoraesalaconcen-
tracióndelatierra,mientrasenelsubsectorhortícolaladistribuciónde
tierrasentrenumerosasfamiliasrespondealaconstitucióndetrabajodi-
recto.Lacondicióndearrendatarionolimitalainversióndecapitalen
tecnología,porelcontrario,lapriorizaantesquealacompradetierras.

Lainversiónparacultivosbajocubiertanoesmenorysepresenta
comounelementodediferenciacióneconómicaentrelosproductores.
Sepuededecirqueelinvernaderofuncionacomopaquete tecnológico,ya
quenoessololaestructura,sinoquerequiereunaorganizacióndelos
cultivosydelafuerzadetrabajodiferentealaqueserealizaacampo
abierto.Alinvernaderoseledebesumarelsistemaderiegoporgoteoo
aspersión.Engeneralseusansemillasmejoradasgenéticamenteohíbridas,
quecontienensugerenciasenlosusosdefertilizantesparaelóptimodesa-
rrolloyrendimiento.Implicatambiénlaaplicacióndeagroquímicosa
travésdelaadministracióndelriego–fertirriego–.Estoúltimo,comove-
remosenelCapítulo4,requieredelacompañamientotécnicoagronómico
paraplanificarladosificacióndelosagroquímicossegúnetapaytipode
cultivo.Sibienlacantidaddepersonalrequeridonoesnecesariamente
menorqueenlaproducciónacampoabierto,crecelaintensificaciónen
elusodelafuerzadetrabajodebidoalseguimientoquerequierenloscul-
tivos,controldeplagasyenfermedades,temperaturayhumedad,además
dellevarunestrictoregistroparaelbuenfuncionamientodelsistema.
Comoseaprovechaelespacioreducido,losproductoreseligenentre:

•trabajarunsolocultivo,quepuedetenerconsecuenciasnegativas
porqueestámásexpuestoaunataquedeplagasoenfermedadesque
pondríanenriesgotodalaproducciónyseexponeavariacionesnega-
tivasenlospreciosdeeseproducto,

•setrabajandiferentestiposdehortalizas,querequierendelacom-
pañamientotécnicoymayorintensificacióndelafuerzadetrabajopara
ladosificacióndiferenciadaenlaaplicacióndeagroquímicos;sinem-
bargo,sereducenlosriesgostantodeplagasyenfermedadescomode
variacióndeprecios13.

13 SegúnMatíasGarcía, en el cinturón hortícola de La Plata la incorporación de
invernaderosafectabaladiversidaddeproductosvinculadaalaproducciónacampo
abierto:“Lagrandiversidadtípicadecultivostambiénhadesaparecido.Lasquintashoy
díaseespecializanengruposdehortalizasdehojaodefruto,existiendotambiénaquellas
entransición(yporende,conunmayornúmerodeproductos).Perolonormalson
quintasconunavariedaddenomásde5-6hortalizas”(García,2016:115).
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Sepuededecirquelaincorporacióndeinvernaderosimplicauna
gestióndecarácterempresarial,adiferenciadeaquelrequeridoenlos
cultivos“acampo”,sobretodosimiramosestesistemaenarticulación
conelmercadodeproductosydeinsumos.Lassemillasutilizadasson
diseñadasparacicloscortosyparagarantizarrendimientosquejustifi-
quenlainversión.Alavez,sedesarrollaronvariedadesquepermitenun
mejormanejopostcosechaydefinenla“calidad”delproducto,como:

•firmeza:parasoportarlamanipulaciónenfraccionamiento,em-
paque,acopioytransporte,

•tamañoycolor:requeridosporlademandadelmercado,
•duracióndelproducto:parasoportarenbuenascondicioneslos

díasenlascámarasdefríoymayorduraciónengóndolasdeexposición.

Cuadro 2. Comparación de los principales sistemas de calidad

Fuente: Manual para la preparación y venta de frutas y hortalizas. Del campo al mer-
cado (López Camelo, 2003, Tabla 16).

Otroaspectoesqueelmanejodefactoresenelsistemabajocubierta
permiteeldesarrollodecultivos“fueradeestación”o“contraestación”.
Estogeneracompetenciaconzonasqueseinsertaronenelmercadogra-
ciasacondicionesagroecológicasprivilegiadas.TaleselcasodeSaltay
Jujuy,queofrecenenelmercadoproductos“primicia”,yaqueporsus
condicionespuedenrealizarcultivosacampoeninvierno.Estasprovin-
ciasabastecendurantelatemporadaotoño-inviernoatodoelpaís;los
productossecanalizanatravésdelosprincipalesmercadosdeBuenos
Aires,Córdoba,Rosario,CuyoyPatagonia.Elrestodelañolaproduc-
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ciónhortícolasalto-jujeñasedestinaalconsumolocal.Laextensiónen
elusodeinvernaderosenlazonacentraldelpaístuvocomoconsecuen-
ciaunincrementoenlacompetenciaenelaccesoamercados,funda-
mentalmenteporlalejaníadeSaltayJujuydelosprincipalesmercados
ubicadosenelcentrodelpaís(FernándezLozano,2012)14.

Elmercadoimponecondicionesdeproducciónatravésdecom-
plejosmecanismosqueincluyenlaparticipacióndeempresastransna-
cionalesenlacomercializacióndeproductos.Lossupermercadosexigen
quesecumplanlasnormasdecalidad–anteriormenteseñaladas–ycon-
tinuidadenlaprovisióndeproductos,asícomolagarantíaenelcum-
plimientodelasnormasdeseguridadehigiene,tantoenlaetapade
produccióncomoenlapostcosecha.

Diferentesmanualesbrindadospororganismosnacionaleseinter-
nacionales,asícomotalleres,charlasycapacitaciones–deInta,Senasa,
Inti,FAO,ylasofrecidasporcadenasdesupermercados–sedestinana
productores,paraquecumplanconlasnormasdecalidadyseguridad15.
Estasnormastambiénseplasmanendiferentesreglamentacionesgu-
bernamentales,comoporejemplolaGuía de Buenas Prácticas de Higiene
Agrícola y de Manufactura para la producción primaria (cultivo-cosecha),
acondicionamiento, empaque, almacenamiento y transporte de frutas frescas
(ResoluciónSenasa510/02),queanalizanelsistemaproductivoensu
conjunto,desdelaproducciónhastaladistribuciónycirculacióndelos
productos.

Sindejardeladoqueestasnormasbuscangarantizarlaseguridad
alimentaria,nosepuededejardeobservarquelasmismasrefuerzanla
dependenciaysubordinacióndelaproduccióndirectaalmercadode
productosydeinsumosytiendenaincrementarlacomposiciónorgá-
nicaenelsubsector.

Noesmenorlacaracterizacióndepaquete tecnológico enhorticul-
tura,quevincula:

Semillasmejoradas+Invernadero+Agroquímicos

14 “Eltérmino‘hortalizasdeestación’vaperdiendonitidezanteelavancedelinvernáculo.
HoyLaPlataproducehortalizastodoelaño,sibienalgunoscultivosmuestranlímites
fisiológicosauninexpugnables”(García,2016:115).
15 Solopormencionaralgunosdeellos:LópezCamelo(2003),Kirschbaum(2010),
DirectricesBPAFrutihortícolas(s/f),INTA-Senasa(2019).
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Paraponerenfuncionamientodichopaqueteserequieregarantizar
laproducción–encantidadycalidad–ysuventa,paracubrirdeesta
maneralosgastosdelsistemayvolveraponerloenfuncionamiento.Si
setratadeproductoresarrendatarios,estoscostossesumanalalquiler
delatierra.

LainvestigacióndeSoledadBarruti(2014),atravésdeunrecorrido
porlasdiferentesprovinciasytiposdeproducción,dacuentadecómo
estadependenciaatraviesaatodalaagriculturaargentina.Tomandoel
casoparticulardelaproduccióndehortalizas,atravésdetestimoniosde
productoresenelcordónhortícoladeLaPlataanalizaelusoextendido
dequímicosparaelcontroldeplagasyenfermedades16.Señalacomo
unadelasprincipalesrazoneslanecesidaddemanejarlaampliacantidad
yvariedaddecultivosenpequeñassuperficies–invernadero–.

BarrutiseñalaqueenlaArgentinahaymásde3.600fórmulasde
pesticidasautorizadas;sinembargo,noexisteunaleyquecontroleni
reglamentelafabricación,importaciónyusodelosmismos.Lanorma
porlacualserigeelcontrolenelgradodetoxicidaddelosmismoses
unanexodelaResolución350delaño1999yelorganismoencargado
delcontrol,seguimientoymonitoreoencampocomoenelmercadoes
elSenasa.

Ennuestropaíslatoxicidaddeunveneno–quedeunmodouotro
vaallegaralosalimentos–seestablecesegúnunpolémicoproceso
queseconsolidóennuestropaísenaquellosañosturbiosdondesele
abriólapuertagrandealaindustriaquímicainternacionalsinmedir
lasconsecuencias:lostardíosnoventa(Barruti,2014:225).

LatoxicidadsemidesegúnlaDosisLetal50(DL50)17.Laautora
sepreguntaconrespectoalatoxicidadsubletal–elgradotóxicoqueno

16 “Laproduccióndeestoscultivosenambientesprotegidospresentancaracterísticas
físico ambientales que son únicas (elevadas temperaturas y humedad, reducida
circulacióndelaire,etc.)alocualdebeagregarseunaintensaactividadagrícolayun
elevado“turnover”delsistema(inestabilidaddebidaalarápidasucesióndecultivos).
Estogenerasindudas,unambienteidealparalaproliferacióndeplagasyenfermedades
[…]” (INTA,2009).
17 DL50semideapartirde“lacantidaddevenenonecesarioparamataral50porciento
deungrupoderatasdelaboratoriosobrelaquesetesteaelproducto”(Barruti,2014:
226).LaautorareconocequeapesardeserelparámetroqueutilizalaOMS,laFAOy
laONU,muchospaísesyaestándejandodeusarlaporserinespecífica.
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llegaamatar–,lacrónica–aquellaquebajopequeñasdosisseacumula
enelorganismodelaspersonas–ylacombinada–lasqueseproducen
cuandosemezclanconotrosquímicos–.Lasrespuestasaestaspreguntas
nohansidocontestadasennuestropaís,asícomotampocolarelación
queexisteentreenfermedad/agroquímicosqueseaplicanalosalimen-
tos.Estotomaunadimensiónmayorsipensamosenalimentos“fres-
cos”,esdecir,losqueseconsumensinmayoresprocesamientos.
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Capítulo 3. Características económicas, sociales y estructura
agraria en el departamento El Carmen

EldepartamentoElCarmenocupaunlugarimportanteenlaestructura
económicaprovincial.Elvalorproductivodelastierrasysucercaníaal
principalcentrourbanodelaprovincialepermitieronunaactivaparti-
cipaciónenlaeconomíaregionalyenlaconfiguracióndelterritorio
provincial.Enelprocesohistórico,eldepartamentoElCarmenfueel
principalcentroagrícoladelaregión,aportandoinicialmenteelali-
mentoparalosanimalesenelrecorridoqueuníaelAltoPerúconel
RíodelaPlata;posteriormentesedesarrollócomocentrodeabasteci-
mientodelaincipienteSanSalvadordeJujuy(Teruel,2006).Elcreci-
mientodemográficofueelcomplementocorrespondienteasuaporte
productivo;quizásporestarazónlaspolíticasproductivasagrícolasse
centraronenestedepartamento,marcandosufuncióndentrodelaes-
tructuraagrariayeconómica.

Desdeunaperspectivaterritorial,sepuedeseñalarquesiemprefue
unespacioendisputa,dondediferentesperspectivasconfrontaroncon
susrespectivostrayectosyacumulacioneshistóricas,enlaformaenque
se“debía”ose“debe”ocuparelterritorio.

Yestoponeenrelieveunacuestióncentral:¿cómoseocupaeles-
pacio?¿Quiéndeterminasuuso?Latierra,comosoportematerialde
lascondicionesdeexistencia¿tieneunafunción social?Sibiensontemas
yatratadosydesarrollados,aquíabordarélaformaqueasumeenel
noroesteargentino(NOA),particularmenteenlaprovinciadeJujuyy
enlaregióndelosvallestemplados,zona“periférica”entérminospro-
ductivosnacionales.

Laformadeconcebirelterritorionoincluyóatodos.Elestableci-
miento,desarrolloydominiodelasrelacionescapitalistasdeproducción
tuvieronmuchoqueverconesto,privilegiandosolounamirada,una
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perspectiva,unaformadeconcebirlo.Laterritorialidad seimpusodesde
unaperspectivaúnicayhegemónicaqueinfluyótantoenlaspolíticas
públicascomoenlosanálisiseinvestigacionesqueserealizaron.Eneste
sentidopodemosseñalarquesonpocoslosestudioseinvestigaciones
quetomancomoobjetodeanálisislosvallestempladosdeJujuy1,a
pesarquesuaportealaproduccióndealimentosfrescosabastecedu-
rantecasitodoelañoalNOAensuconjunto,participaenelaportede
alimentoalnoresteeimponepreciosenelNOAenproductosagrícolas
endeterminadosmomentosdelaño.Estosalimentosprovienendepro-
ductoresdirectosdepequeñaescalaqueseencuentranenformasigni-
ficativaeneldepartamentoElCarmen.

Mapa 3. Provincia de Jujuy, regiones geográficas y departamentos 
que las componen

El territorio como espacio construido y la apropiación del espacio

Noeslaintencióndeestelibrosumergirnosenladiscusiónacercadel
territorio comoconceptoyobjetodeanálisis,sinembargo,esnecesario

1 LamayoríadeellashancentradosuatencióneneldepartamentoDr.ManuelBelgranoy
eneldepartamentoPalpalá,focalizandosobretemasdiferentesalacuestiónagrariayrural.
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exponerdesdequéperspectivaseabordayaplicaeltérminoenestain-
vestigación.

ParaRogerioHaesbaert(2011)todasociedad,grupo,comunidad
yhastaindividuo,estáninsertosenuncontextogeográfico,territorial;
nopuedenserdefinidossinreferenciaaunadeterminadaespacializa-
ción.Vistodeestamanera,elterritoriorefiereaunlugardondenatu-
ralezaysociedadhumanaestánencontactoytienenrelación,omejor
dicho,intercambios2.Enesteintercambio,laacciónhumanamodifica
lanaturaleza“primigenia”desarrollandouna“segundanaturaleza”;pro-
duce deestamaneraunespacio social,siendoestarelacióndialéctica–de
lanaturalezaylasociedadhumana–baseysoportederelacioneseco-
nómicasysociales(Lefebvre,2013).Seentiendealespacio,entonces,
comounproductosocial.

ParaLefebvreelespacionoesdominanteenelmododeproduc-
ción,peroenlazaycoordinalosaspectosdelavidaprácticaydelaco-
tidianeidad. La producción del espacio no se separa de una
transformacióneconómicayreconstruyeunprocesocomplejo:

Descubrimiento ----------------- Producción --------------- Creación de obras
denuevosespaciosdelaorganizaciónespacialdecadasociedadelpaisaje,laciudad

Elmododeproduccióneselqueseimponeyseapropiadelespacio
existente;lodisponesegúnsusnecesidadesylomodificalentamente,a
vecesconalteracionesviolentas3.Deestamanera,cadasociedadcons-
truyesuespacioyeltrabajoeselelementotransformador.Elespacio,en

2 ¿Cómoesposiblequelanaturalezaintervenga?Lanaturalezaestápresente,tienesus
propiasleyes;existe,vincula,influyeymuchasveceshastadeterminaelaccionarhumano,
tantoenlaacciónmaterialcomoenelplanodelosimbólico.Deestamaneraintervienen
las montañas, los ríos, el cielo; también las inclemencias climáticas y los ciclos
estacionales.Lefebvreseñalaque:“Cualquierespacioessiempreanterioralaaparición
delactor,sujetoprincipalycolectivo,miembrodeungrupoodeunaclasequeintenta
apropiarsedeeseespacio.Estapre-existenciaespacialcondicionalapresenciadelactor,
laacciónyeldiscurso,lacompetenciayelcomportamiento.Ysinembargo,supresencia,
su accióny sudiscursoniegan almismo tiempoque suponendichapre-existencia
espacial:laexperienciadelespacioeslaexperienciadeunobstáculo,ladeunaobjetividad
resistente,avecesimplacablementedura[…]”(Lefebvre,2013:115).
3 Lefebvreseñalaquelanaturaleza“esconsideradameramentecomolamateriaprima
sobrelaqueoperanlasfuerzasproductivasdelasdiferentessociedadesparaforjarsu
espacio.Resistente,sinduda,einfinitaensuprofundidad,lanaturalezahasidosin
embargovencidayahoraesperasuevacuaciónydestrucción[…]”(2013:90).
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uncontextodondepredominanlasrelacionesdeproduccióncapitalistas,
esunespacio“productodelmododeproduccióncapitalista,einstru-
mentoeconómico-políticodelaburguesía[…]” (Lefebvre,2013:182).

SilaespacialidadenMarxatiendealosaspectoscualitativos,como
señalaFredricJameson(2013),laconfiguracióndelespaciopuedeser
abordadaanalizandolaactividadproductiva,quéprocesoimponeycómo
realizaelconsumodelafuerzadetrabajo.Estosaspectosnospermiten
identificarlaformaylascondicionesenquesedesarrollaeltrabajo4.

Sepuedesostener,entonces,queelcapitaldefine–impone–unageo-
grafíapropia.Enestesentidodeterminaelterritorioenelqueseasienta.
Configuraelespacioenfuncióndelaactividadproductivaquerealizará
–agrícola,industrialocomercial–.Dependiendodelcontextohistórico,
socialyculturalconelqueseencuentra–esdecir,elgradodedificultad
parainstalarlasrelacionesdeproducción–defineelprocesoproductivo
queimpone–procesodetrabajoyprocesodevalorización–yenfunción
deestodeterminalaformaqueasumeelconsumodelafuerzadetrabajo,
incluidaslasformasdereclutamientodetrabajadores.

Espacio-Actividadproductiva-Procesoproductivo-ConsumodefuerzadeTrabajo
(tipodeactividad:agrícola/industrial)

Estoesimportanteporquenosacercaloselementosparacompren-
dercómoseconformanlosespaciosproductivos,eltipodeproducción
quesedesarrollaylaformaqueasumelaestructuraagrariaysocioeco-
nómicadedeterminadosterritorios.

Engeneral,lainstalacióndedeterminadaformadeusarelespacio

4 ParaJameson(2013,Cap.V),laespacialidad enMarxpartedelapremisadequedos
cuerposnopuedenocuparlamismaposiciónenelespacio.Ensudesarrollo,elcapital
imponealobreroseparaciones:delosmediosdetrabajo,delobjetoqueproduce,deotros
obreros–porladivisióndeltrabajo–.Enconjunto,refiereaunaseparacióndelaactividad
productiva,entantoqueelcapitalasumelaconducción dedichaactividad.Laseparación
que se impone es temporal y espacial. Implica la acumulación originaria, donde los
campesinos desalojados son separados de la tierra: se producen desplazamientos de
población–campo/ciudad–.Estepunto iniciales fundamental,yaquerepresentaun
momentodondeelprocesosevuelveirreversible:latierrasetransformaenmercancíaylos
campesinosenasalariados.Deallíenadelante,laseparacióndebeserpensadaenconjunto
conladinámicaexpansiva-dinámicafundamentaldelcapital.Elcapitalestablecerelaciones
yensudesarrollolasrompe,provocandoeldesplazamientoydesalojoderelacionessociales
establecidas.ParaJameson,laespacialidadenMarxrefierealoirrepresentable:trabajo,
fatiga,absorcióndeltiempohumano,hambre,despojodelasformasculturales.
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–lainstalacióndeproyectosproductivosolaterritorializacióndelcapital
endeterminadoslugares–seencuentraconotrasformasdeusodeese
mismoespacio.Enestesentido,BernardoMançanoFernandes(2009)
señalaquelosterritorios seformanporconflictosyquelaformaciónde
territoriosessiempreunafragmentacióndelespacio.Asímismoseñala
queconsideraralterritoriocomounidadesignorarlaconflictividad,
facilitandolaimplementacióndepolíticasdedesarrolloquedefienden
losinteresesdelcapital5.

Porunladofragmentaciónyporotroladohomogeneizacióndel
espacio.Estahomogeneidadsepresentaenlascaracterísticasqueasume
laproduccióncapitalistaenlosespaciosrurales,específicamenteatravés
delaagriculturacomoramadeproducción.Asívemos,comoseñala
Haesbaert(2011),queelprocesodeproducciónqueseinstalaenlos
territoriosprovoca:

Destruccióndeterritorios-------------------Produccióndenuevosterritorios

Ladesterritorialización sepresentacomopremisadelacreaciónde
nuevosterritorios.Ylaagricultura,comoramadeproduccióncapita-
lista,avanzasobrelosterritoriosocupadosporotrasformas–sociales,
culturales,económicas–yreconfiguralatotalidaddelasrelacionesque
estabanallíanteriormente6.

5 Elautorrefiereensuestudioalconflictoocasionadoporlasrelacionesdedependencia
delcampesinadoconelagronegocio,consideraquesepuedeextenderestacomprensión
acuestionesgenerales.Elconflictoesconstitutivodelasrelacionessociales.Eneste
sentido, la instalación de proyectos capitalistas se encuentra con oposiciones y
resistencias:“[…]lasrelacionessocialesproducenlosespaciosylosespacios,asuvez,
lasrelacionessociales.Desdeestaperspectiva,elpuntodepartidacontieneeldellegada,
yviceversa,porqueelespacioylasrelacionessocialesestánenplenomovimientoenel
tiempo, construyendo la historia. Este movimiento continuo es un proceso de
produccióndeespacioydeterritorios” (MançanoFernandes,2009:37).
6 Estareconfiguraciónespartedeloqueseveníadesarrollandomásarriba:desdeel
cambiodelpaisajehastalarupturadelasantiguasytradicionalesformasdevincularse
con la naturaleza; desplazamiento o eliminación de otros tipos de organización
económicacomolascazadoras-recolectorasolascampesinas.
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Movimientos poblacionales vinculados al desarrollo
industrial en Jujuy7

Unaprimeragrandivisiónseestableceentretierrasaltas/tierrasbajas.
Bajoestasdenominacionessehacereferenciaadosáreasqueestánse-
paradasinicialmenteporunacuestiónaltitudinalyquecomprendeáreas
agroecológicamentediferenciadas.

•Tierrasaltas:compuestasporQuebradayPuna–entre6000y
2000msnm–,

•Tierrasbajas:integradasporlosvallessubtropicalesyvallestem-
plados–entre2000y600msnm–.

Históricamenteelterritorioprovincialsehareorientadoyreconfi-
guradodesdelaórbitaproductivaypoblacional.Apartirdelaconfor-
macióndelEstadonaciónlapoblaciónsedesplazóhacialoscentros
económicoseindustrialesdelsuryestedelaprovincia.Estasituación
nosllevaacomprenderaJujuynocomounespacioaisladodondelos
procesossepresentanenformaparticular,sinoquehaformadoparte
deesferasmásampliasyquevaríaneneltiempo.

[…]nopodíamosentenderlasdinámicassociales,económicasypo-
líticaslocalesenlasTierrasAltas(paradenominaralaPuna),sino
comprendíamossusvinculacionesdesubordinaciónconlas“tierras
bajas”,las“tierrascalientes”dondeseinstalóelsectordinámicodel
capitalismoregional,responsableenprimerlugardelageneracióndel
mercadodetrabajo(Isla,1992:14).

Elsiguientegráficodacuentadelosprocesosdiferenciadosquehan
impactadoenlasregionesdelaprovincia.Siobservamosladistribución
delapoblacióndesdelasegundamitaddelsigloXIXpodemosapreciar
elprocesohistóricoalcualhacereferenciaAlejandroIsla.Porlosdatos
queproporcionaelInstitutoNacionaldeEstadísticayCensos(Indec)
vemoscómolapoblacióndetierras altas hadisminuido,amedidaque
lapoblacióndetierras bajas aumentaba.Laregióndelosvallessubtro-
picalesaumentasupesodesdeinicioshastamitaddelsigloXX,periodo
quecorrespondeconlaexpansiónyconsolidacióndelaindustriaazu-

7 LaprovinciadeJujuyseencuentraenelextremonoroestedeArgentina.Limitacon
ChilealoesteyconBoliviaaloesteynorte.Aquíconsideraréalaprovinciacomouna
divisiónpolítica-administrativa,queformapartedelEstadonación.
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carera.Losvallestempladosempiezanaadquirirrelevanciaapartirde
ladécadade1960,tendenciaquesemantienehastalaactualidad.

Gráfico 1. Población por región geográfica. Provincia de Jujuy. 
Censos 1914-2010

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística
y Censos (Indec).

Unodelosprincipalesfactoresqueintervienenenelmovimiento
delapoblaciónalolargodelsigloXXeseldesarrollodelasactividades
productivas, respondiendo amovimientosdeatracción/expulsión de
fuerzadetrabajo.Enalgunasocasionesloscentrosdeatracciónhabilitan
unaseriedeelementosquepermiteninstalarseenformadefinitivaen
esoslugaresaesapoblaciónmovilizada.

Enlastierrasaltaslamineríaseintrodujoenladécadade1930,
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fundamentalmenteenlaPuna.Suinstalaciónydesarrollosepresentó
endiferenteslocalidadesconcapitalesexternosvinculadosalaexplota-
cióndeplomo,platayzinc,entreotros.Laexplotacióndemineralesse
desarrollódemaneraconstantehastaladécadade1980,condiversos
momentosdecrecimientoydecrecimiento(Teruel,2006).Actualmente
seobservaunnuevoimpulsoenestaactividadapartirdeunaexplota-
ciónmásintensiva.

Enlosvallessubtropicales8 lainstalacióndelosingeniosazucareros,
procesoiniciadoenlasúltimasdécadasdelsigloXIX,fuelaprincipal
responsabledelaconcentracióndepoblación.Secombinarondiversos
mecanismoscoercitivosparaelreclutamientodelafuerzadetrabajoen
unaescalamacro-regional.Desdeperiodostempranoslosingeniosocu-
parongrandesextensionesdetierraenfuncióndelaproducciónparael
mercadoyfuelaprincipalactividadindustrialdelaprovinciainfluyendo
sobresuestructuraeconómica,socialypolítica.Diversosautoresacuer-
danenquelaproducciónazucareraeslaprincipalresponsabledelain-
tegración deJujuyalmercadonacional9.

Enlosvallestemplados10 fuelaproduccióndetabacoVirginiala
actividadqueconfigurólaregiónentérminosproductivosagrícolas.Las
primerasparcelasseinstalaronenladécadade1930,perofueapartir
delosaños1950quesedesarrollóconmayorintensidad.Suexpansión
tuvocomosoportelainstalaciónpreviadeinfraestructuraderiegoy
subdivisióndepropiedadesloquepermitiólavalorizacióndelastierras
ytambiéntuvoelacompañamientodepolíticaspúblicasydefomento
alaproducción(LópezRitadeRovelli,1995).Eltabacofueelmástar-
díodelosproductosagrícolasjujeñosenadquirirelcortedegranin-
dustria; recién en la década de los 70 se instalaron plantas de
procesamientoligadasaempresastabacalerasinternacionales.Influyó
sobrelaconcentracióndepoblaciónenestaregiónlaubicacióndela
capitaldelaprovincia,asícomolainstalacióndelafábricasiderúrgica
AltosHornosZapla,eneldepartamentodePalpalá.

Laminería,laproduccióndeazúcarytabaco,actividadesdecorte

8 TambiénconocidocomoRamaljujeño.
9 Eldesarrolloazucareroen Jujuyy enelnoroeste argentinoha sidoestudiadoen
profundidad.Entrelosautoresquehanfocalizadosusestudiosenestaactividadyotros
quelotomanparaanalizarotrosprocesosdecaráctergeneralpodemoscitara:Rutledge
(1987),Teruel(2006),Contiet al.(1988)yGómezyKindgard(2006),entreotros.
10 TambiéndenominadoVallesCentrales.
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capitalistaydeinversiónprivada,hanconfiguradoenampliamedida
elterritorioprovincialdefiniendoelusodelespacio,delosrecursosna-
turalesylasrelacionessocialespredominantes.Podemosseñalar,enton-
ces,quesetratadeunterritorio definido por el capital enfuncióndel
procesodeacumulación.

Algunas características socioeconómicas y productivas

Enelperíodo1980-2010podemosobservardiversoselementosquein-
dicanquelasociedadargentinaatravesóporunmomentodetransfor-
maciónensuestructuraeconómico-social;Jujuynohaquedadoalmargen
deestastransformaciones.Estosprocesosestánvinculadosaldesarrollo
deunanuevafasedelcapitalismoenelpaísqueinicióamediadosdela
décadade1970,bajoeldominiodelcapitalfinanciero.Duranteladécada
de1980lascrisiseconómicasypolíticasempezaronaexpresarsecon
mayorfrecuenciapreparandolascondicionesparalarealizacióndelahe-
gemoníadelcapitalfinanciero(Cotarelo,2016).Yaenladécadadelos
90estepredominioseexpresóatravésdeunprocesodedesarticulación
delaparatoproductivonacional,conlaconsiguienteexpulsióndepobla-
ción.Esteprocesoseextiendehastaentradaladécadadel2000.

¿Cómosepresentanestosprocesosenlazonadondecentramos
nuestraatención?Losvallestempladoscomprendencuatrodepartamen-
tos:Dr.ManuelBelgrano,Palpalá,ElCarmenySanAntonio.Encada
unodeellossedesarrollaronprocesosproductivosysocioeconómicos
particularesyfuerondesempeñandolugaresyfuncionesdiferentesden-
trodelaestructurasocioeconómicaprovincial.

EneldepartamentoDr.ManuelBelgranoseubicalacapitaldela
provinciadondeseconcentranlasactividadesdegestióngubernamental
ydeservicios.Palpalá,sibiencontienezonasrurales,adquirióunca-
rácterurbanoreclutandopoblaciónvinculadaparalaplantasiderúrgica
estatalAltosHornosZapla.Despuésdelaprivatizacióndelaempresa,
enelaño1992,laciudadmantuvoelcarácterurbanoydecentrode
servicios.EldepartamentoSanAntonioesfundamentalmenterural,
conunbajoporcentajedepoblaciónsobreeltotalprovincial.Enelde-
partamentoElCarmenesdondesedesarrollanlaspolíticasvinculadas
alsectoragrícola.Estoseabordarámásadelante.Porloprontosedeli-
nearánlosaspectosgeneralesdelaregiónysuscaracterísticasparticulares
enelmarcoprovincial.
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Tomandoelperiodo1980-2010seobservaqueelcrecimientode
lapoblaciónprovincialfuedel64,22%.ElCarmeneseldepartamento
queregistrómayorcrecimiento,doblandolamediaprovincialysupe-
randoelíndice,entérminosrelativos,deldepartamentodondeseubica
lacapitaldelaprovincia.Seobservatambiénquelosdepartamentos
queconformanlosvallessubtropicales–Ledesma,SanPedroySanta
Bárbara–mantienenunavariaciónrelativadeunsolodígito,mucho
menorqueladelosdepartamentosdevallestemplados,salvoSanPedro
paraelperiodo1980-1991.

Cuadro 3. Tamaño y ritmo de crecimiento de la población total, según
división político-administrativa. Censos 1980-1991-2001

Fuente: DIPEC 2012.

Sitomamosladistribucióndelapoblacióntotalenlosdistintosde-
partamentosenelperiodo1980-2010,seobservaunadisminuciónen
laparticipacióndemográficadelosvallessubtropicalesenfavordelcre-
cimientodelosvallestemplados.Estoindicaquesereviertelatendencia
quemarcabalaatraccióndefuerzadetrabajohacialaindustriaazuca-
rera,principalactividaddelRamaljujeñoyunamayorpresenciadelas
actividadeseconómicasenlaregióncentral.Asítambiénseobservaque
elprocesodeexpulsióndepoblacióndelastierrasaltashaculminado,
manteniéndoseestable enestas tresdécadasanalizadas.También se
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puedeobservarqueenelperiodo2001-2010elcrecimientopoblacional
disminuyóentodalaprovincia,conrespectoalosperiodosanteriores.

Gráfico 2. Distribución de la población. Porcentajes. Provincia de Jujuy.
Por regiones, 1980-2010

Fuente: Elaboración propia a partir datos de la DIPEC. 

Focalizandoenlosvallestempladosseobservaquetodoslosdepar-
tamentoshanmantenidouncrecimientoconstanteenelperiodo1980-
1990,registrandoelmayorcrecimientoElCarmen,quesuperóencada
segmentolamediaprovincial.Sinembargo,esentre1980-1990y1990-
2001dondeseregistróelpicomásaltoderecepcióndepoblación,no
soloenlaregiónsinoanivelprovincial.Comoveremosmásadelante,
lapoblaciónquellegaaElCarmenyprincipalmentealaciudaddePe-
rico,espoblaciónruralyasalariadosrurales.

EldepartamentoPalpalámarcatambiénuncrecimientoimpor-
tante,registrandosuspicosmásaltosdeabsorcióndefuerzadetrabajo
enelperiodo1980-1990,atravésdelaempresaAltosHornosZapla.
Enelperiodoposterior,lafábricafueprivatizadayrealizódespidosma-
sivosensusdiferentescentrosproductivos11.

11 Paraelaño1985lafábricacontabaconuntotalde4.298personasocupadasentre
mensualizadosyjornalizados.Luegodelprocesoprivatizador,en1992,elplantelcontaba
con942personasocupadas(Calvó,2011).
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Cuadro 4. Crecimiento de la población en los valles templados - Jujuy,
1980-2010

Fuente: Indec.

SobreesteperiodoIñigoCarrerayGómez(2011)señalanquedesdela
décadade1980laestructurasocioeconómicadeJujuysufrióunaseriede
transformaciones.Estasimplicanunpasajedeloquelosautoresidentifican
comoCapitalismo de economía privada con peso en el campo aunaestructura
deCapitalismo de economía privada de reciente desarrollo en profundidad.

Unacaracterísticadelaprovinciaeslaaltaconcentracióndelapro-
ducciónenpocasramas[…]Laproducciónseconcentróademásen
grandesestablecimientosindustrialesquedemandabanunagrancan-
tidaddetrabajadoresysededicabanalaproducciónytransformación
demateriasprimas.Losasalariadoserandepocacalificaciónocalifi-
cadosenelmismotrabajo.
Enlasdécadassiguientesseprodujounareestructuracióndelsistema
productivo,conelcierredenumerosasempresas,despidodetrabaja-
doresyelfortalecimientodepocasempresas,comoLedesma(Iñigo
CarrerayGómez,2011:120).

Losautoresmarcancomolosprincipaleshitosdeesteprocesoel
cierredeMinaPirquitas,porlacaídadelpreciodelestaño,laventade
laminaElAguilarainversoresestadounidensesqueredujopersonalde
1.800a600trabajadoresylaprivatizacióndeAltosHornosZapla.Tam-
biénlaincorporacióndenuevascondicionestecnológicasenlaproduc-
cióndecañadeazúcarlideradaporlaempresaLedesmaylaquiebradel
IngenioLaEsperanza,procesoquerepercutióenelplanteldetrabaja-
doresqueseinsertabanenesarama.Además:

Laprivatizacióndelosbancosprovincialesydelasempresaspúblicasde
aguayenergía,elcierredeltramoJujuy-LaQuiacadelFerrocarrilBel-
granoylaparalizacióndelaredferroviariaalnortedeTucumántambién
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incrementaronladesocupación(IñigoCarrerayGómez,2011:121).
Alavez,desdeladécadadel‘80hubounincrementoimportantedel
empleoenelsectorestatal,queempezóaserelprincipalgenerador
denuevosempleos (IñigoCarrerayGómez,2011:123).

Alapardelcierreylastransformacionesenlosprocesosdetrabajo
delosprincipalescentrosproductivossedesarrollanprocesosdeexpul-
sióndepoblacióncomotendenciageneraldelperiodo12.Estehechose
sumaalareduccióndelaparticipacióndelEstadoenlasactividades
productivas.Porotrolado,lapoblaciónsobrante alasnecesidadesdel
capital,encontrórefugioenelsectorestataldeservicios.

Sedesarrollóasíunprocesodegeneraciónyconsolidacióndepobla-
ciónsobranteparalasnecesidadesdelcapital,quesemanifestóenel
incrementodelosíndicesdedesocupación,subocupación,lascondi-
cionesdeprecariedaddelarelaciónlaboral,eldescensodelapropor-
cióndeempleosestables,elincrementodelaplantadetrabajadores
delestado,procesoquesehacevisiblehacialasdécadasde1980-2000
(GómezyCastroOlivera,2018).

Sonestoselementoslosquedancuentadeunaretraccióneconómica
generalizadayqueseguramentehainfluidosobrelareducciónenlatasa
delcrecimientopoblacionalenlaprovinciaenelperiodo2001-2010.

Conrespectoalapoblaciónruralseobservacómoenelperiodo
comprendidoentre1980y2010seregistróunafuertedisminuciónen
todalaprovincia(-21,5%),yesenelsegmento1980-1991dondese
produjolareducciónmássignificativa(verCuadro3).Dr.ManuelBel-
grano,LedesmaySantaBárbarafueronlosdepartamentosdondesepre-
sentóconmayorintensidadlaexpulsióndepoblaciónrural,superando
eldoblealamediaprovincial.EnDr.ManuelBelgranoestopuedeex-
plicarsemedianteelcrecimientodelacapitalprovincial.EnLedesmay
SantaBárbarainfluyóelavancedelmonocultivodecañadeazúcary
sojarespectivamente;yotrostambiéndecarácteragroindustrial–bási-
camentecitrus–.EneldepartamentoLedesmaladisminucióndepo-
blaciónruralfueacompañadadeunfuerteaumentoenlapoblación
urbanaquemarcólatendenciaenlaprovinciaparatodoelperíodo:

12 Procesoqueyaseestabadesarrollandoporlaincorporacióntecnológica,sobretodo
enlosingeniosazucareros.
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Enformaconcordanteseincrementólapoblaciónurbanaenun40%
entre1991y2010,para2010el87%delapoblaciónprovincialera
urbana.Estosdatosdancuentanosolodelcrecimientodelasciuda-
des,sinodelprocesodeexpulsióndepoblacióndelcampoqueno
podíaretenerpoblación (GómezyCastroOlivera,2018).

Cuadro 5. Crecimiento de la población rural, según la división 
político-administrativa y variación relativa, 1980-2010

Fuente: Indec. Censo Nacional de Población 1980, 1991, 2001 y 2010.

Losdepartamentosqueincrementaronsupoblaciónruralfueron:San
Antonio,SusquesyValleGrande;sinembargo,entérminosabsolutos,no
aportaronenformasignificativaalcrecimientopoblacionaldelaprovincia13.

13 El aumentodepoblación rural enSanAntonio,Susques yValleGrandequizás
respondaalosprocesosgeneralesdeexpulsióndepoblacióndeloscentrosproductivos
queentraronencrisisenesteperiodoyposiblementeestémostrandolavueltaalcampo
detrabajadoresdesplazadosdelaindustria.Diversosestudiosanivelnacionalseñalano
entiendenestemovimientocomounproceso de recampesinización.Paralaprovinciade
Jujuy,porlomenosenelperiodoanalizadoyenfuncióndelatendenciageneral,no
pareceaplicableesteanálisis.Losdatossugierenqueesteaumentodelapoblaciónrural
respondealusodelnúcleodoméstico–oelámbitofamiliarrural–comounrefugioante
larupturadelarelaciónasalariadaenlaindustria.
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Siatendemosalavariaciónabsolutaentodoelperiodo,seobserva
quefueeldepartamentoElCarmenelqueregistróelvolumenmássig-
nificativo anivelprovincial.Podemos señalar entoncesque es aquí
dondeseconcentralamayorcantidaddepoblaciónrural.Luegoseana-
lizarácómosecomponelamisma.Enestedepartamentoseobserva
tambiénqueenelsegmento2001/2010seprodujouncambioenla
tendenciaquehastael2001eradeincrementodelapoblaciónrural.
Sinembargocuandoobservamoslosíndicesabsolutosvemosqueesta
vuelvearegistrarprácticamenteelmismovalorqueen1991.Másade-
lanteseveráquelalocalidaddePerico(ciudadubicadaeneldeparta-
mentoElCarmen)fueunadelasqueregistróelmayoraumentodela
poblaciónurbana.Podemossuponerqueestadisminuciónenelíndice
depoblaciónruralestávinculadaalcrecimientodelaciudad.

Cuadro 6. Peso y evolución de la población urbana y rural 1960-2010, Jujuy

Fuente: Censos nacionales de población (Gómez y Castro Olivera, 2018). 

Gráfico 3. Evolución de población total y población rural 1980-2010, Jujuy

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Indec.
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Gráfico 4. Evolución de la población rural en los principales 
departamentos de tierras bajas, 1980-2010

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Indec.

Pasoahoraaanalizarlosdatosquerefierenestrictamentealacues-
tiónagraria.AquísetomócomoprincipalreferenciaelCensoNacional
Agropecuario2002(CNA02)ysoloalgunosdatosdelCensoNacional
Agropecuario2008(CNA08),yaqueesteúltimofuesumamentecues-
tionado.Lascomparacionesrefierenavariablesdelaestructuraagraria
quepermitenidentificarlastendenciasgenerales.

Gráfico 5. Evolución del número de Explotaciones Agropecuarias (EAP)
por regiones. Años 2002-2008

Fuente: Indec. CNA 2002 y 2008.

Enelgráficosepuedeobservarquesoloenlaregióndevallessub-
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tropicalesaumentólacantidaddeEAP;disminuyóenQuebrada,mien-
trasqueenPunayvallestempladosprácticamentesemantuvo.

ElsiguientegráficomuestralasEAPporregiónsegúnescaladeex-
tensión.Sibienlaagrupaciónesarbitraria,intentaacercarsealosdife-
rentestiposdeexplotacionesagropecuariasqueencontramosanivel
provincial.Aquísepartedesuponerquelosproductoresdepequeña
escalaseencuentranentrelas0,1a25hectáreas.Quizásenelúnico
lugarenqueestedatoseveríamodificadoesenlaregióndelaPunay
enalgunaslocalidadesdelosvallessubtropicalesytemplados14.Unpro-
ductorconmásde500hectáreasseconsidera,entodaslasregionesy
enlostiposdeexplotaciónqueencontramosanivelprovincial,unpro-
ductorcapitalizado.Enestetrabajomeconcentroexclusivamenteen
productoresagrícolas.

EnelGráfico6seobservaquefueenlaregióndelosvallessubtro-
picalesdondeseprodujoelmayoraumentoentrelosproductoresde
menorescalaanivelprovincialenelperiodo2002-2008.Estosucedea
pesardequeenelanálisisdepoblaciónvimosqueenesteperiodose
produjounmayorgradodeexpulsióndelcampo,sobretodoenlosde-
partamentosSanPedroySantaBárbara.Noocurriólomismoenelde-
partamentoLedesma,dondeaumentólapoblaciónrural.

Entérminosgenerales,lacantidaddeEAPenlaregióndevalles
centralessemantuvoentodoslosestratos.Habíamosseñaladomás
arribaquelapoblaciónruralendepartamentoElCarmen–elquetiene
mayorincidenciaentérminosdeproducciónagrícolaenlosvallestem-
plados–registróunadisminucióndel18%entreel2001-2010(Cuadro
5).Sepuedesuponer,inicialmente,quelaexpulsióndepoblaciónesla
vinculadaarelacionesasalariadasenelcampo,mientrasquesemantie-
nenlasexplotacionesdelosproductoresdirectos.

14 Estedatosiempreesdedifícilconstrucciónporquelasuperficienoessuficientepara
evaluarlacapacidadproductiva.SeñaloqueenlaPunayenalgunaslocalidadesdelosvalles
subtropicalesytemplados,estedatovaríayaqueallíencontramosproductoresligadosa
sistemasganaderos–enlaPunavinculadosacamélidos,caprinosyovinos;enelRamala
bovinosycaprinos–queproducenen forma“tradicional”, esdecirque son sistemas
extensivosvinculadosalpastajeyalmonteenelcasodelastierrasbajas.Allíelgradode
capitalizaciónsecruzaconelnúmerodecabezas,tipo,razadeganadoquetuvieran.
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Gráfico 6. Evolución de número de EAP por región, según extensión. 
Años 2002-2008

Fuente: Indec. CNA 2002 y 2008.

Veamosahoracómosedistribuyeronlasexplotacionesagropecua-
rias.Anivelprovincial,lacantidaddeEAPdisminuyeronen-2,78%
enelperiodointercensal2002-2008.Siatendemosalasuperficieque
abarcanlasexplotacionespodemosobservarquelamismaincrementó
en89.191,90hectáreas;esdecirqueapesardeladisminuciónentér-
minosrelativoshubounaextensiónenlasuperficie,loquenosindica
quesemantuvolaexpansióndelaagriculturaenlaprovincia.Estose-
ñalaqueelindicadordelperiodoeseldelaconcentración de la tierra.

Losdepartamentosmuestransituacionesdiferentes:enElCarmen
seobservaquedisminuyólacantidaddeEAPylasuperficieproductiva,
loquenospuedeindicarlaexpulsióndeproductoresdirectosyuncam-
bioenelusodelatierraparalaactividadagrícola.EnLedesmaaumentó
elnúmerodeEAPydisminuyólasuperficie,indicandoqueengeneral
seredujolasuperficiepromedioenelaccesoalatierra15.

15 TomamoscomoreferenciacomparativaeldepartamentodeLedesmadebidoaque
allísecentralizóeldesarrolloagrícoladecorteindustrial.Enestedepartamentoseubica
laprincipalempresaazucareraqueabarcaagranpartedelasuperficieproductivadel
departamento.Estonoinvalidaloseñaladoarriba,yaqueseríanlasnuevasEAPlasque
ingresanalaproducciónagrícolaperoconmenorsuperficieproductiva.
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Cuadro 7. Cantidad de explotaciones agropecuarias (EAP), superficie y
variación relativa por departamentos. Años 2002 y 2008

Fuente: Indec. Censo Nacional Agropecuario 2002 y 2008.

Enelsiguientecuadropodemosobservarlosdatosreferidosalos
principalescultivosdelaprovinciaylosdepartamentosdondetienen
mayorinfluencia.

Cuadro 8. Principales cultivos en la provincia. Años 2002-2008

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Indec. Censo Nacional 
Agropecuario 2002 y 2008.
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Sepuedeobservarqueentérminosdeocupacióndesuperficie,el
cultivoqueprevaleceeseldecañadeazúcarquetienesuprincipaldesa-
rrolloenLedesmaySanPedro.Detalformaquelapresenciadecaña
deazúcareneldepartamentoElCarmenprácticamentesemantuvoen
elperiodoobservado.Elcitrustuvouncomportamientoparecidoenla
regióndelosvallessubtropicales.Nohayqueolvidarquelaempresa
LedesmaSAAImantieneestosdoscultivoscomopilaresdesupresencia
yentramadoempresarialenlaprovincia.

EltabacoseconcentraprincipalmenteeneldepartamentoElCar-
men.Elincrementoregistradoenlasuperficieocupadaentreel2002y
el2008fuemuypequeño.Estedatoesreconsideradomásadelante,con
lainformaciónsuministradaporlaCámaradelTabacodeJujuy,entidad
sectorialqueintervieneenlacasitotalidaddepolíticasproductivasy
comercialesdelostabacalerosjujeños.

Tambiénseobservaunavancedelcultivodesojaendepartamentos
delosvallescentralesysubtropicales,concentradofundamentalmente
eneldepartamentoSantaBárbara,dondeunaparteintegralaregión
denominadaGranChacoSudamericano16.

Encuantoalaproduccióndehortalizasvemosquesepresentócon
igualpesotantoenlosvallestempladoscomoenlossubtropicales.Sin
embargo,observamosqueeneldepartamentoElCarmendisminuyó
668hectáreasenelperiododereferencia.

Anivelprovinciallasproduccionesdecañadeazúcar,tabacoysoja
aumentaronomantuvieronsuáreadeocupaciónenelperiodointercen-
sal.Encuantoalashortalizasseobservaquelasuperficiedisminuyóen
un32%enelperiodo2002-2008,loquesignificaque1.580hectáreas
queantessededicabanaestecultivopasaronatenerotrotipodeusos.

Losproductosagrícolasqueaquísemencionan,salvolashortalizas,
estánvinculadosalaindustriamediantesuprocesamiento.Alavez,co-
nocemosquelarelaciónprincipalqueseestableceenellasesladecapi-
tal/trabajo asalariado,indicandosucaráctercapitalista.

Lacañaesprocesadadentrodelaprovincia,deellaseobtienenazú-
carypapel17.Enlosvallestemplados,particularmenteeneldeparta-

16 ElGranChacoSudamericanocontemplapartedelterritorioboliviano,paraguayo,
partedeBrasilypartedelnorteargentino.
17 En laprovinciade Jujuy laproduccióndebioetanol fue incentivadaa travésde
políticasdepromociónyseexpresóenlaproduccióndevariedadesparaestetipode
productos. Estolaenlazaconotraszonasdeprocesamientoindustrial.

118



mentoElCarmen,seencuentrancentrosdeacopiodelasempresasta-
bacaleras,peroelprocesamientoyarmadodecigarrillosserealizafuera
delaprovincia.

Diferentesinvestigacionesdancuentaacercadelaformayelcarác-
terqueasumelaproducciónagrícolaenlaArgentina,siendounadelas
másestudiadaslaproduccióndesoja.Estosestudiossecentrantanto
enelavancedelasuperficiedeproduccióncomoenlasconsecuencias
socioeconómicasquellevaaparejadosudesarrolloenlosterritoriossobre
losqueavanza;asícomolapreponderanciaeconómicaquepasóatener
enlaeconomíadelpaísenlasúltimasdécadasyelimpactodelasin-
corporacionestecnológicasdentrodesuprocesoproductivo(Capítulo
2).Porotrolado,diversosautoreshandesarrolladodemaneraamplia
laformaenqueseestablecióydesarrollólaproduccióndecañaenel
noroesteargentino.Losmismosanalizanydescribenlaindustriatanto
anivelregionalcomoprovincial,asícomoeldesarrollohistórico,lare-
laciónqueestablecencondiferentesgrupossociales,laformadereclutar
manodeobraylaincidenciasobrelosterritorios(ver supra).

Sobrelaproduccióndetabacotambiénsepuedeencontrarabun-
dantebibliografíaqueanalizalaproduccióntantoenelnorteargentino
comoenlaprovinciadeJujuy.Enmenormedida,encontramosestudios
quedancuentadelaformaqueasumelaproduccióndehortalizas.En
lasiguientesecciónseabordaráambostiposdeproduccióneneldepar-
tamentoElCarmen,partiendodeentenderquecompartenunterritorio
yqueexpresandiferentesinteresesdelasociedad.

Departamento El Carmen. Dos formas de producción: tabaco
y hortalizas

EnlosvallestempladosdeJujuysedestacandostiposdecultivos:tabaco
yhortalizas.Lahorticultura,decarácterintensivo,nucleaaagricultores
depequeñaescalaqueaccedenalatierraprincipalmenteatravésdel
arrendamiento.Eltabacoreúneapequeñosymedianosproductores
quecombinantabacoconotroscultivos,ensumayoría,propietarios.

Ambostiposdeproduccióntienenunimportantepesoenlapro-
vinciayrepresentanadossectoresysujetossocialesagrariosdiferencia-
dos.Estasdiferenciasseevidencianenlascondicionesenquedesarrollan
elprocesoproductivo–accesoaherramientasydemáscondicionesde
producción–,lasformasdeaccesoalatierra,elorigenfamiliarysusdi-

119



versastrayectorias.Sedistinguentambiénporelniveldeinfluenciasobre
laspolíticassocialesyproductivasqueseimponenenlaregión;porel
gradodeorganizaciónparaladefensadesusinteresesyporlasalianzas
quedesarrollanconotrossectores.

Gráfico 7. Cantidad de EAP por superficie de ocupación. 
Departamento El Carmen. Año 2002

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002-Indec.

Gráfico 8. Superficie ocupada por tamaño de EAP. Departamento 
El Carmen. Año 2002

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002-Indec.

Elcensode2002indicaqueeneldepartamentoElCarmenlastie-
rrasseconcentrabanenexplotacionesentre200a2500hectáreas;sin
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embargo,losestratosde1a25hectáreasconteníanmayorcantidadde
explotacionesagropecuarias.Esteaumentoquecontieneunavariación
porcentualde39,2%,conrespectoalosdatosde1988,posiblemente
expreseelcrecimientodelaproducciónhortícola,quegeneralmente
ocupalosestratosde1a10hectáreas,yaqueeltabacoocupageneral-
menteextensionesapartirdelas10hectáreas.Borroet al.(1993),to-
mandodatosdelCNA1988señalanque:

Laestructuraproductivamuestraunpredominiodelasexplotaciones
demenosde10ha.cultivadascontabaco,51%([campaña]1987/88)
lasqueposeenel18%delasuperficiecultivadacontabaco,estees-
tratodeproductoresestáconstituidoensumayorparteporexplota-
cionesfamiliares;apartirdelas10ha.cultivadascomienzaaaparecer
trabajoasalariadoyporencimadelas20ha.cultivadascontabaco
predominalaformaempresarialdeproducción.Lasfincasmedianas
(entre10y40ha.cultivadas)representanel41%delasunidadespro-
ductivasycubrenel50%delasuperficiecultivada.El8%estácons-
tituidoporgrandesproductores(másde40ha.)quecultivanel32.8
delasuperficie(Borroet al.,1993:10).

AparicioyGras(1998)dancuentadeloscambiosenelcomplejota-
bacalero.Señalanque,segúnelCNA1988,enrelaciónconlosdatosre-
levadosenladécadaanterior,disminuyeronlasexplotacionesdemenor
tamaño–hasta10hectáreas–,mientrasquelosestratosmedios–10a50
hectáreas–mantuvieronlasuperficiedeexplotación.Asimismoseobserva
quelasexplotacionesdegranescala–arribadelas50hectáreas–dismi-
nuyeronnuméricamente,peroseextendiólasuperficiecultivada.

Loscambiosenlaestructuraagrariaestuvieronrelacionadosconpro-
cesosdeacumulacióndelasexplotacionesmedias.Losmismossupu-
sieronlaintroduccióndenuevasformasdegestión,nuevastecnologías
yformasdemanejo.Estetipodetransformacionesafectóladinámica
ycaracterísticasdelademandadetrabajo(AparicioyGras,1998:100).

Enelcensode2008–Cuadro8–,lasuperficiedestinadaahortalizas
disminuyóeneldepartamentoElCarmen,loquenodesestimasupre-
senciaeneldepartamento.Hastaelaño2002,ElCarmenseposicio-
nabacomoelprimerproductordehortalizas,conunincrementodel
82,3%enlasuperficieimplantadaconestecultivo,conrespectoalos
datosrelevadosenelcensode1988.Paraelaño2008seregistróuna
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fuertedisminución,volviendoalosnivelesinicialesregistradosafines
deladécadadelos80(1.275hectáreas);estoimplicóunadisminución
del-47,62%delasuperficiedestinadaahortalizasenelperiodointer-
censal2002-200818.Apesardeestadisminución,ElCarmenseposi-
cionócomoelsegundodepartamentoproductordehortalizasparael
año2008,despuésdeLedesma.Entérminosabsolutos,eselsegundo
departamentoconmayorcantidaddesuperficiedestinadaaestecultivo.

Cuadro 9. Superficie (ha) implantada con hortalizas según 
departamento. Variación porcentual. Año 1988-2002

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002 y 2008. Indec.

¿Quésucedeanivelpoblacional?Dentrodelosvallestemplados
observamosqueeseldepartamentoElCarmenelquealbergalamayor

18 AquítomocomoreferencialosdatosproporcionadosporelCNA2002debidoalos
múltiplescuestionamientosrecibidosalaformulacióndelCNA2008queponenen
dudanosololametodología,sinolaconstruccióndeldatocensal.Comoseseñalómás
arribalosdatosdelCNA2008losutilicébásicamenteparaseñalarlatendenciadealgunas
variablesquemeinteresabamostrar.
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cantidaddelocalidadesruralesydepoblación,conrespectoalosotros
departamentosdelaregión.Alavez,incluyetresdistritosmunicipales
queimplicaconcentracióndepoblaciónurbana.Laslocalidadesrurales
deldepartamentohanmantenidouncrecimientocontinuo,conuna
poblacióncompuestaporproductoresypeonesruralesensumayoría.

Cuadro 10. Población según localidad de valles templados. 
Años 1991-2001-2010

Fuente: Indec. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991, 2001 y 2010.
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Cuadro 11. Población en localidades del departamento El Carmen. 
Variación intercensal, 2001-2010

Fuente: Indec. Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 y 2010.

Elprocesodeestablecimientodelapoblaciónruraleneldeparta-
mentoElCarmenmantuvosudinámica.SalvoPuestoViejo,elresto
delaslocalidadesmuestrauncrecimientoalto,siendoeldemayorrele-
vanciaElMilagro,conunavariacióndel216%entrelosaños2001y
2010.Comoseverámásadelante,tantoelcultivodetabacocomola
produccióndehortalizasgeneraronunprocesodefijación de fuerza de
trabajo alterritorio.

i. Producción de tabaco

Comoseseñaló,laactividadagrícolamásimportantedelosvallestem-
pladoseslaproduccióndetabacoVirginia,quesedesarrollapredomi-
nantementeenPerico,MonterricoyElCarmen.Suproducciónsurge
amediadosdelsigloXXyseconsolidóatravésdelacreacióndelaCá-
maradelTabacoylaCooperativadeTabacalerosdeJujuy–entidades
privadascongraninfluenciaenlospartidospolíticosyenlostrespode-
resdelEstado–ylaimplementacióndelFondoEspecialdelTabaco.

Estaactividadconvocóyconcentrónumerosostrabajadoresrurales,
conformandoalazonacomounimportantecentro de atracción de fuerza
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de trabajo.EldepartamentoElCarmenseconvirtióenunodelosprin-
cipalesreceptoresdelapoblaciónmigrante,despuésdeSanSalvadorde
Jujuy.Perico,laprincipalciudaddeldepartamento,crecióalritmode
laproduccióntabacalera19.Estoseexpresaenelcrecimientosostenido
enelperiodoquelaproduccióntabacaleravaadquiriendorelevancia.
Paraelaño1960:4.125habitantes;1970:7.096habitantes;1980:
12.825habitantes(Stumpo,1992).Paralosaños1991:31.526yenel
2001:41.674habitantes.Enelperiodocomprendidoentre1960-2001
elcrecimientodemográficoqueseregistróenPericofuede910%.

ParaAparicioyGras(1998)lostrabajadoresvinculadosaltabaco
yanosonmigrantes–comoenlosiniciosdelaactividad–,sinopobla-
doreslocales,radicadosenlazonaporlaintervencióndepolíticasde
asentamiento,públicasyprivadas,inclusiveatravésdeotorgamientos
detítulosdepropiedadaocupantesdetierrasfiscales.

Encuantoalaevolucióndelaproducción,Borroet al.(1993)se-
ñalanqueensolo45años–de1939a1986–,lasuperficieimplantada
contabacoenlaprovinciadeJujuycreciódesdelas38hectáreas–cam-
paña1939/40y40/41–a13.160hectáreas–campaña1985/86–.Esto
representaunincrementodel34.631%.

Sepuedeobservarqueapartirdeladécadade1980lasvariaciones
sufrieron,conrespectoalascampañasanteriores,undescensosignifi-
cativo.Apesardeesto,enesadécada,laproduccióndetabacollegóa
ocupareltercerlugarenelProductoBrutoAgropecuariodelaprovincia
(Borroet al.,1993).

19 Apesardenoserlacabeceradeldepartamento,PericoeslaprincipallocalidaddeEl
Carmen.Esto se expresa en el crecimientodemográfico y en el peso económico y
comercial que allí se desarrolla.Otrode los elementos que suma importancia a la
localidadessuubicación:seencuentraenunlugarcentraldentrodelarutadeltránsito
demercancías;allítambiénseencuentraelaeropuertointernacional.Enelpróximo
capítuloseharáunadescripcióndeestascaracterísticas.
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Cuadro 12. Evolución de la superficie cultivada y producción de tabaco
en la provincia de Jujuy

Fuente: Cámara de Tabaco Jujuy (www.tabacojujuy.com.ar)

Gráfico 9. Superficie implantada con tabaco, por departamento,
campaña 2003/04

Fuente: Cámara de Tabaco Jujuy (www.tabacojujuy.com.ar)

PorlosdatosproporcionadosenelCNA2002,sabemosqueel
únicodepartamentoqueincrementólasuperficieimplantadaconta-
bacoentre1988yel2002fueElCarmen,mientrasqueenelrestode
losdepartamentoslavariaciónfuedecreciente.
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Cuadro 13. Superficie implantada con tabaco según departamento.
CNA 88/02 y variación porcentual

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002-Indec.

Eltabacoesunodeloscultivosquerequieremayorcantidadde
trabajadoresporhectáreaduranteelprocesoproductivo.Lasiembra
yeltrasplanteserealizandeformamanual,aligualqueladesfloración
ylacosechadehojas.Elprocesoposterior,deestufadoyclasificación
dehojastambiénsontareasrealizadasporpeonesrurales.Lafuerza
detrabajoocupadaenlaactividadpara1989representabaunacanti-
dadaproximadade11.500personas.Lostrabajadorespermanentes
oscilabanentre1.500y2.000personas:enlaépocadeplantación
1.500trabajadorestransitoriosyenlasetapasdecosechaypostcose-
cha10.000trabajadorestemporarios (Borroet al.,1993;Aparicioy
Gras,1998).

AparicioyGras(1998)analizanelimpactodeloscambiostecno-
lógicossobrelademandadetrabajo,dondeidentificantresnivelesque
repercutenenelmercadodetrabajoconunatendenciaaladisminución
detrabajadorespermanentesyaumentodetrabajadorestransitorioscon
ciclosdeocupaciónmáscortos:

1.Reemplazodetrabajoporcapital:atravésdelautilizaciónde
tractores,transplantadoras,estufasBulk Curing,quedisminuyeelre-
querimientototaldetrabajadoresalolargodelcicloproductivo.

2.Disminuciónenlosrequerimientosdemanodeobraacompa-
ñadoporelincrementoenlosriesgosdetrabajo,debidoalautilización
deagroquímicosysusposiblesconsecuenciastóxicas.

3.Utilizacióndenuevasvariedadesdetabacoquemejoranlosrendi-
mientosporhectárea,acortanladuracióndelacosechayrequierenun
volumenmayordetrabajadoresperoporuncortoperiododeocupación.

Luegodelperiodoanalizadoporlasautoras,podemossumarlasem-
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bradoramecánicadetabaco,aunquesuusonoestátodavíadifundido
enlazona.

Gráfico 10. Evolución de la superficie plantada con tabaco en
la provincia de Jujuy. Campaña 60/61 a campaña 02/03

Fuente: Cámara de Tabaco Jujuy (www.tabacojujuy.com.ar).

Gráfico 11. Distribución de la tenencia de la tierra entre productores 
tabacaleros, campaña 2002/03

Fuente: Cámara de Tabaco Jujuy (www.tabacojujuy.com.ar).

Laconsolidacióndelsectorestuvovinculadaalaconformaciónde
entidadessectorialesprivadas,siendolaprincipallaCámaradelTabaco,
fundadaen1967.Estaentidadimpulsóotrasinstitucionesmenores,
quefuerondesarrollandotareasentornoalprocesodeproduccióny
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comercializacióndelosproductos,incidiendodirectamenteenelpro-
cesoproductivoencampo,ligándoloaloscréditosparaincorporación
deinsumosymaquinarias.SeobservadeestamaneracómolaCámara
delTabacoincidesobreelprocesodeproducción,sobretodoenlain-
corporacióntecnológica,lasvariedades,semillasypaquetestecnológicos
complementarios.Asimismo,elentesectorialgarantiza,ademásdelos
créditos,lacoberturadeseguroencasodepérdidasdelaproducción
porgranizo.

Encasi40años,elsectorseinstaló,garantizóycondujoelproceso
productivo.Asimismoarticuló,juntoalasempresasinternacionales,la
insercióndelaproducciónenelmercadonacionaleinternacional.En
estesentido,laproduccióntabacaleradeJujuyseinsertódentrodela
estructuratabacaleranacionalocupandounlugarcentralsobretodoen
elplanodelaproduccióndemateriaprima.

CarlaGras(2005)señalaquelaproducciónprimariasearticulaa
doscadenasprincipales:ladelmercadointerno,vinculadaalafabricación
decigarrillosyladelmercadointernacionalatravésdelaexportación
detabacopreindustrializado.LaorganizacióndelaactividadenArgen-
tinaimplicalaparticipacióndediversosactoresqueincidendediferentes
formassobrelaproducciónylaestructuratabacalera:losproductoresdi-
rectos,lascooperativas(entessectorialeslocales),losdealers,lasempresas
cigarrerasyelEstado.Todosellosconformanlacadenaagroexportadora.
Grasdescribelaparticipacióndelascooperativastabacaleras20:

Losproductoresentregansutabacoalascooperativas,quedesarrollan
tambiénmecanismosdearticulacióncomoloscontratosdeproducción
–esdecir,adelantaninsumosycapitaldeoperacionesalosproductores,
brindanasistenciatécnica–;lascooperativaspreindustrializaneltabaco
yloentreganalosdealers,quieneslocomercializanenelmercadomun-
dial(Gras,2005:51).

Desdemediadosdelosañosde1970yfundamentalmentedurantela
décadade1980,lascooperativasdelNOAyladeMisionesfueron
desarrollandofuncionesdearticulacióndelaproducciónagrariayde
integraciónalmercadomundial(Gras,2005:54).

20 LapresenciadeesteentesectorialnoesexclusivodeJujuy,sinoquesetratadeun
modeloadoptadoenlasdiferentesprovincias:“Entodaslasprovincias,losproductores
hanorganizado suspropias cooperativasdeacopio,preindustrializaciónyventade
tabaco” (Gras,2005:54).
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Cuadro 14. Desarrollo de instituciones del sector tabacalero

Fuente: Cámara del Tabaco de Jujuy (http://tabacojujuy.com.ar/index.php/nosotros).

Sobrelosdealers:

Losdealersincidentambiénsobrelosvolúmenes,calidadesylospre-
ciosdeltabaco.Estaincidencianoselimitaalaesferadelacirculación;
estasempresasintervienentambiénenlaesferadelaproducciónatra-
vésdelosvínculosfinancierosytecnológicosquemantienenconlas
cooperativasodirectamenteconlosproductores(Gras,2005:51).

EnArgentinasondoslasempresasdecigarrillosquemonopolizan
elmercadointerno:MassalinParticularesyNoblezaPiccardo;empresas
decapitalestransnacionales.Estasempresas“controlanlaofertadeta-
bacoatravésdemecanismosdeintegracióndelaproducciónagrariay
elcontroldelasinnovacionestécnicasenlaetapaagraria” (Gras,2005:
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56). Asuvez,estasempresasinstalaronplantasdeacopioenlasprovin-
ciasproductoras.EnJujuysedestacalainstalacióndeplantasdeprein-
dustrialización.

LaparticipacióndelEstadoseproduceatravésdelFondoEspecial
delTabaco(FET,creadoen1967).ElFETfueasumiendouncarácter
desubsidioalsector,enparticularparalasempresasylascámarastaba-
caleras.Tuvocomoobjetivocompensarlosbajospreciosqueseimpo-
nían en el mercado internacional a través de un sobreprecio
desembolsadoalproductor,acargodelEstado,enlaentregadetabaco
alosacopiadores.

LacreacióndelFETtuvoinicialmenteuncaráctertransitorio,yse
formóconunaretenciónsobrelaventadecigarrillos.Elobjetivode
lainstituciónerasolventarlatecnificacióndelsectoragrarioatravés
delaimplementacióndelíneasdecréditos,lapromocióndelasex-
portaciones,elfomentodelainvestigaciónyelimpulsoalacomer-
cialización(Gras,2005:57).

En1972sesancionólaLeyNacionaldelTabaco–Ley19800–que
otorgauncarácterpermanentealFETyregulalaactividadtabacalera:

[…]incluíacuestionescomoladeterminacióndelvolumendepro-
ducción,lafijacióndelpreciodeltabaco,lainiciaciónyfinalización
delacopio,lahabilitacióndenuevaszonasproductivas,latipificación
deltabacoylaparticipacióndelosdistintossectoresenlaformación
delpreciodeloscigarrillos.ElFETapoyótambiénelcrecimientode
lascooperativasatravésdecréditosparalainstalaciónymoderniza-
cióndesusplantasdepreindustrialización(Gras,2005:58).

ElFETacompañólastransformacionestécnicasdentrodelproceso
productivo,porejemploelcambiodesemillasdevariedadesnacionales
porinternacionales–cambioquerespondeenformadirectaalade-
mandadelmercadointernacional–ygarantizóelaccesoacréditospara
insumos.LaparticipacióndelFETseinstalócomopartepermanente
delingresodelosproductores,atravésdemontosdesembolsadospro-
porcionalesalvalordesuproducciónoalvolumenproducido21.Ala
vezinfluyósobrelasestructurasdepropiedadalestimularelaumento
delaproducciónylatecnificacióndelasexplotaciones(Gras,2005).

21 EnJujuyestosepudoconstataratravésdeentrevistasaproductorestabacaleros.
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Atravésdeestebrevedesarrolloseobservacómolaproducciónde
tabacoenArgentinaestásubordinadaalmercadointernacionalyfue
acompañadoactivamenteporelEstado.

Encuantoalaproduccióndelcultivo,laautoraseñalaquelapro-
vinciadeJujuysecaracterizaporla“presenciademedianasygrandesex-
plotaciones con importantes niveles de capitalización, basadas en la
contratacióndetrabajoasalariado”(Gras,2005:53).Lacaracterísticade
losproductoresessimilarenSalta;enelrestodelasprovinciastabacaleras
comoTucumán,MisionesyCorrientespredominanexplotacionesdepe-
queñaescalayconnivelesmediosybajosdecapitalización.

EnJujuy,lasaccionesdecarácterpolítico,desdelasgestioneslegisla-
tivashastacortesderutallevadasadelanteporelsectortabacalero,han
tenidocomobaseladiscusiónsobrelosdesembolsos,participaciónydis-
tribucióndelFET.Enelaño2008losproductorestabacalerossesumaron
alosreclamosrealizadosencontradelasretencionesagropecuarias.

ii. Producción de hortalizas

OtrodeloscultivosprincipaleseneldepartamentoElCarmeneselde
hortalizas.Sinembargo,poreltipodemanejoagrícola,superficiede
explotación,participaciónenelmercadoytrayectoriasfamiliaresyla-
boralesdequienesladesarrollan,estaactividadnoesreconocidaensu
importancia,sisecomparaconladimensiónpolíticayeconómicade
laproduccióndetabaco.

EnesteapartadodescribolaproducciónhortícolaenElCarmen
aproximandounacaracterizacióndelapoblaciónqueladesarrolla.Re-
tomaréladescripcióndelprocesoproductivoendetalleenelpróximo
capítulo;aquíbrindaréunpantallazogeneraldeestaactividadenalgu-
naslocalidadesdeldepartamentoretomandoloanalizadomásarriba
sobreladistribuciónpoblacional22.

Laproducciónagrícolaeneldepartamentovaríasegúnlalocalidad,
tipodeproductores,cultivos,climayformadeaccesoalatierra.

22 Ladescripcióndelasdiferenteslocalidadestienecomobaseeltrabajodecampo
desarrolladoenlazonaentrelosaños2010y2014,entrevistasrealizadasaproductores
directos,miembrosde organizaciones rurales y trabajadores de algunas comisiones
municipales.Asimismoseusarondatosqueseencuentranen informesyproyectos
realizadosporelEquipodeVallesTempladosdelaSecretaríadeAgriculturaFamiliar
(SAF-Jujuy).
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Lazonasedestacaporproducirunaampliavariedaddehortalizas.
Verdurasdehojacomoacelga,lechuga,espinaca,perejil,apio;otras
comozapallito,papa,cebolla,berenjenas,calabazas,zanahorias,habas,
tomates,entreotras.Tambiénesimportantelaproduccióndefrutillas.
LacomercializacióndeestosproductosserealizaenlaFeriaMayorista
dePerico,enlaFeriaMunicipaldeMonterricoyenpuerta de predios.
Enelpróximocapítuloseabordaránconmayorprofundidadlascues-
tionesvinculadasalaórbitadecirculacióndelosproductoshortícolas.
PorloprontoaquísoloseñalaréqueporproblemasdeaccesoalaFeria
dePerico,muchosproductoreshantenidoquevincularseconinterme-
diariosquecompranlosproductosenlospredios,apreciosinferiores
quelosqueseobtienenenlosmercadoshortícolas.

Enlazonasecultivanmásde50especiesdeproductoshortícolas
(VerAnexoI).Estocobramagnitudcuandoelmanejodecadaproducto
esdiferencialyaquecadaespecierequiereunaatencióndistintadede-
terminadaspartesquecomponenlaplanta:raíz,hojas,tallos,frutaso
flores.Elmanejohortícoladiversificadoimplicaunagrancantidadde
conocimiento acumulado.Adiferenciadelmonocultivo,dondelaapli-
cacióndelmanejoproductivosereplicaagranescala,aquínosencon-
tramos con cuidados específicos por cultivo en un espacio más
concentrado.Elprocesodetrabajo,entonces,seconvierteenacumula-
cioneshistóricas,quesontransmitidasatravésdelasgeneracionesy
dondecadageneraciónincorporanuevosconocimientos,actualizael
procesodetrabajosumandolosconocimientossocialesatravésdelas
tecnologías,convirtiendoalproductorenelreceptorytransmisorde
esteconocimiento.

EnlalocalidaddeAguasCalientes23,porejemplo,latradiciónagrí-
colasevinculóaltabacoyposteriormentealaproduccióndetomate24.
Aquí sepuedendistinguirproductoresdemedianaescalayconun

23 AguasCalientesseubicaalsurdeprovinciaenlamargenoccidentaldelríoLavayén.
Seencuentraa65kmdedistanciadelacapitalprovincialyenellímiteconSalta.
24 Según Héctor Tejerina, productor de Aguas Calientes, la localidad depende
fundamentalmentedelaagricultura.Añosatráslaprincipalactividaderaeltabaco,pero
afinesdeladécadadelos90,principiosdel2000,estaproducciónperdióimportancia
ydecayólaeconomíadelazona.Aparentementeestecultivosevioafectadoporlamosca
blanca,queprovocabaqueenelestufadosequemaralahoja,impidiendolaventadela
producciónporqueeraconsideradadebajacalidad.Estoprovocóquelosproductores
dejarandeponertabaco.Apartirdeallíempezaronapriorizarotroscultivos,sobretodo
eltomate.Fuente:entrevistarealizadaen2011.
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mayorniveldecapitalizaciónquesonquienescontratantrabajadores
enformapermanenteyestacional.Estosproductoresestuvieronvincu-
ladosinicialmentealaproduccióndetabacoysonpropietariosdela
tierra.Luegodequelazonafueseafectadaporplagasyenfermedades
queatacaronaltabaco,muchosoptaronporlaproduccióndetomate;
entreellostambiénseregistralapresenciadearrendatarios.Laproduc-
cióndetomatedifieredelrestodelashortalizasdebidoaquerequiere
altosnivelesdeinversiónentodaslasetapasdelciclo25.Sonproductores
quecuentancontractores,implementosdelabranza,cultivadoras,ca-
mionetasentreotras.Instalanpequeñosgalponesyaseaenelpredioo
almargendelarutaparaelembalajeyventadelaproducción.Contra-
tanpeonesenlasdiferentesetapasdelcicloproductivo–desdeeltras-
plantehastaelembalaje–.Lacomercializacióndeltomatedeestazona
estáligadaalcircuitonorestedelpaís.Laventadelosproductosserea-
lizaprincipalmenteenlasmismasfincas,enformadirectayfundamen-
talmenteaintermediarios26.

Lacrisisfito-sanitaria27 delazonaafectóalaproduccióndetomate

25 Enestalocalidadserealizandoscampañasdetomateporaño.Paraelaño2011,los
gastosregistradosporhectáreaeradeaproximadamente$18.000(US$4.275)promedio
enlacampañainvernal.Estemontosereducíaentreun30y40%enlacampañade
verano. En cuanto al manejo, se utilizan híbridos de crecimiento determinado,
predominandolos“peritas”doblepropósito(parafrutafrescaeindustria)porsobrelos
“redondos”,yaquecomercialmenteaseguranmayorfacilidaddeventaenmalosaños.
26 Losproductoresidentificabanenel2011unamodificaciónenlacomercialización,
loscamionesyanollegabanconlamismaintensidadcomoenañosanteriores.Esposible
quelaFeriadePerico,alirganandomagnitud,hayaabsorbidoaloscompradoresque
antesseacercabanalalocalidad;otraposibilidadesquesehayaconformadounazona
deproducciónquecompitierademaneraexitosaconlaproduccióndeAguasCalientes;
oquelaaplicacióndetecnologíasenotrasregionesdelpaíshayamodificadolashojas
derutadeloscompradores.Lasconsecuenciasdirectasdeestoscambiossemanifiestan
enlospreciosdelosproductosfinales.
27 Losproblemasfito-sanitariosenlaregión,sonvariados.Lasenfermedadesfoliaresmás
importantes son: “viruela” (Septoria sp.), “bacteriosis” (Xanthomonas sp.) y “tizon”
(Alternaria solani).Lasenfermedadesvascularesmásimportantesson:“damping-off”
(complejofúngico),Rizoctonia sp. yFusarium sp. Encuantoaplagasexistealtapresión
de“moscablanca”(Bemicia tabaci),“polilla”(Tuta absoluta),“trips”(trasmisoresde
virosis)y“arañuelas”.Tambiénseobservólapresenciadenemátodosenlasplantaciones,
agravadoporelhechodequeengenerallossuelosdelazonasondetexturaliviana.En
cuantoalafertilizacióndeloscultivosseapreciaunusoyabusodeltriple15(N-P-K)
yurea,ocasionandoalgunasvecesunadistorsiónentrelaofertarealdelosnutrientesy
lasnecesidadesdeloscultivossegúnlaetapafenológicaenlacualseencuentren.El
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ysesumóalosproblemasdecomercializaciónvinculadosalosbajos
preciosdelproducto.Las“malascampañas”detomatehanincididoen
queproductoresdebajaescalaabandonaransusprediosybuscarantra-
bajoen lasáreasurbanas.Lapresenciade trabajadores temporarios
–quellegaronalazonacomopeonesyseasentaronallí–aumentóla
competenciaporelempleoeincidióenlossalarios,queenelmomento
delrelevamientomanteníannivelesmínimos.Segúninformaciónsu-
ministradaporelMunicipiodeAguasCalientes,enelaño2009sees-
timólaexistenciadeaproximadamente300productoreshortícolas28.
Lasuperficiedestinadaalcultivodeltomatesecalculabaen500hectá-
reas,superandoenimportanciaalcultivodetabacoVirginia29,debido
alaposibilidadderealizardostemporadas anuales.Enestalocalidadse
observó,enlosaños2012-2013,laintroduccióndecultivosdecañade
azúcarocupandoprediosantesdestinadosaltabaco.

EnAguasCalientesyenotraslocalidadescercanascomoElMila-
gro,LaUnión,Manantiales,SanCarlos,CruceSanAntonio,Puesto
Viejo,PozoCavado,PampaBlanca–localidadesubicadasenlazona
bajadelValledeLosPericos–tambiénencontramosproductoresde
menorescalayconbajosnivelesdecapitalización.Setratadeproduc-
toresarrendatariosyaparceros,quienescultivanmaíz,zapallito,zana-
horia,cebollayverdeos.Realizanelcultivodetomateperoensuperficies
quenosuperanlamediahectárea,debidoalaltocostoqueimplicaeste
tipodeproducción.Lasuperficiepromediodelosarrendatariosronda
las2,5hectáreas.

Lasituacióndelosaparcerosdifiereengranmedidadeladelos
arrendatarios.Entrelosaparcerosencontramosafamilias,quetrabajan
enfincastabacalerasyproducenhortalizasenlosmomentosenqueesta
producciónnosedesarrolla.Setratadepeonesquetrabajanaporcentaje
conlosdueñosdelasfincas;engeneralcuentanconlasherramientas

rendimiento promedio de la zona se estima en 30 toneladas/ha (1500 bultos/ha)
(Balderramaet al.,2012).
28 AgrónomosdelaSubsecretaríadeAgriculturaFamiliarindicanqueenAguasCalientes
seregistranactualmentecercade600productoreshortícolas.Fuente:comunicación
personal,mayo2019.
29 Según entrevistas realizadas, en la zona no existen propietarios con grandes
extensiones.Losproductorestabacaleros–consideradosentrelosmásgrandesdelazona–
tampococoncentrangrandessuperficies,estasrondanentrelas20y30hectáreas,siendo
pocoslosqueposeen50hectáreasomás.
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básicasparalaproducciónydependendel“patrón”paralarealización
delaboresprimarias;compran“amedias”losinsumosyseocupande
laslaboresculturales.Tambiénseencargandelacomercializaciónde
losproductos.Lasuperficiequetrabajanespequeñaynosonsujeto
decréditodelosprogramasdestinadosalaproducciónagropecuaria.
Lasfamiliasvivenenlasmismasfincasoenlospequeñospoblados
cercanosalasfincas.Paraeldueñodelatierra,comoparaelpeón
rural,laproduccióndehortalizasesunatareaextra.Parael“patrón”
significanopermitirquelatierranilafuerzadetrabajopermanezcan
ociosas.Paralafamiliatrabajadoraimplicauningresoextra,porfuera
delatemporadareconocidaentérminossalarialesestrictos.Eneste
sentido,laactividadhortícolaessecundariaparaeltabacaleroysus
trabajadores.

Losproductoresarrendatariosdeestaslocalidadesvaríanenel
niveldeaccesoamaquinarias,herramientasdetrabajoyensuperficie
deexplotación.Esnecesariotenerencuentaqueparadesarrollarla
actividadcomoarrendatariosedebecontarconuncapitaldebasepara
elaccesoalatierraylosinsumosparaponerlosenproducción30.Se
registranproductoresquelleganalas2hectáreas,quienescarecende
infraestructuraymaquinariaparalaproducción,tienenbajosrendi-
mientosydificultadesparalareproduccióndelsiguienteciclopro-
ductivo.Estosrealizanloscultivosquerequierenmenoresinversiones
eninsumoscomozanahoria,verdeos,maíz.Otrosalcanzanlas3,5
hectáreas,quienesyapuedencontratarserviciosdelabranzayrealizar
cultivosquerequierenmayoresinversiones,entreelloslafrutillao
combinacionesdefrutillasconvariedadesdeotrashortalizas.Lama-
quinariaqueposeenesparalarealizacióndelaboresmenores:rayada,
cultivo, aporcada; llegando a alcanzar rendimientos similares a la
mediadeproducción,8.000paquetes/hectárea,sitomamoscomore-
ferenciaelcultivodezanahorias.

30 Elpreciodearrendamientoparaelaño2011rondabaentre$3.000y$3.500por
campaña/hectárea,equivalenteaUS$712yUS$831.
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Fotos 1 y 2. Venta de zanahorias en “puerta de predio”. Localidad Pozo Cavado.
Departamento El Carmen. Año 2009. Archivo personal.
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Enmenormedidaseencuentranproductoresqueaccedenhasta6
hectáreas;setratadeproductoresconungradodecapitalizacióndife-
rente,quecuentanconinfraestructuraymaquinariapropiaparalarea-
lización de todas las labores culturales y contratan mano de obra
eventual.Estosproductoressostienenuncultivoprincipalquerequiere
elevadoniveldeinversión–frutilla,tomateopimiento–ylocombinan
conotrashortalizas31.Segúntestimoniosdelosproductores,susprin-
cipalesproblemasestánvinculadosalafaltadedineroparalainversión
productiva,disminucióndelaventaycaídaenelpreciodelproducto.
Cuandotienenuna“buenacampaña”lograncerrarelcicloproductivo
ademásdegarantizarlareproduccióndelafamilia.Puedencomprarlos
implementosdelabranza,tractoresycubrirlasdeudascontraídas–sobre
todolascontraídasenlasagroquímicaslocales–.Cambianlacamioneta
porunmodelonuevoyamplíansusviviendas.Sinembargo,nosonlas
“buenascampañas”lasquepredominan.Losbajospreciosolaafecta-
cióndeloscultivosporplagasyenfermedadesocasionan“malascam-
pañas”quesepuedenllegaraextenderhastatrestemporadasseguidas.
Siestoocurre,elproductorempiezaacontraerdeudasconlasagroquí-
micaslocalesquelesfacilitanlosinsumosyalavezfuncionancomo
prestamistas,facilitandodineroparadesarrollarlaactividad.Silasitua-
ciónseextiende,losproductoresempiezanavendermaquinarias,ca-
mionetas,implementosdelabranza.Silacrisisseprofundiza,dejanla
tierra:lavendenoalquilanyabandonanlaactividadagrícola32.

Haciaeloestedeldepartamentoelpaisajevaasumiendomayoral-
titudincluyendozonasmontañosasyclimatemplado.Allíencontramos
doslocalidadesqueconcentranunamayorcantidaddepoblacióncomo
ElCarmen–cabeceradeldepartamento–yMonterrico.Tambiénseen-
cuentraenestazonaelÁreadeReservaNaturalProtegidadeLosDi-
ques33 queincluyelosdiquesLaCiénaga,LasMaderasyCatamontaña.

31 Según agrónomos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, estos pisos de
producciónseelevaronluegodelaño2015.Fuente:comunicaciónpersonal,mayo2019.
32 La inestabilidad del precio del tomate causó que durante la campaña 2012 se
registraranpreciosmuybajos–hasta$5(US$1,08)y$6(US$1,29)porcajón–,loque
provocóunendeudamientoporpartedelosproductoresparaeliniciodelasiguiente
campaña.Entodaslascampañas,losproductoresquedanconunporcentajequevaría
del20al30%deltotaldelaproducciónsinvender,debidoalafaltadepreciooala
bajademandadelproducto(Balderramaet al.,2012).
33 En2017sepromulgólaLeyProvincialNº6049quecambióelcarácterdelterritorio

138



Comoentodoeldepartamentofuelaproduccióndetabacolaque
ha configurado el espacio, pero también, y con anterioridad en el
tiempo,fuelainstalacióndeobrashídricasparareservadeaguapara
riegolasquemodificaronelpaisajeinfluyendosobreeltipodeproduc-
ciónylapropiedaddelatierra.

SobreeláreadenominadaPerilagos,enRelevamiento Socio Histórico
y Productivo de Familias en el Territorio de los Perilagos (CastroOliveray
García,2018) dacuentadelosprocesosdedesplazamientodelospro-
ductoresdirectosdecortecampesino;lasactualesrestriccionesalapro-
ducción tradicional y la falta de acceso a la tierra y agua para la
producción.

Peseatodaslasadversidadespresentesalolargodesuhistoria,lasfa-
miliasquehoyhacenusodelastierrasenlosmárgenesdelosdiques,
mantienenactividadesproductivasenpequeñaescalaquerepresentan
unaporteparasudietafamiliar,expresandounmododevidayuna
idiosincrasiapropia,transmitidadegeneraciónengeneración.Alo
largodesuhistorialasfamiliasdebieronvivirlaexplotaciónporparte
deloslatifundistas,eldesplazamientoforzosoproductodelacons-
truccióndelosdiques,variadaslegislacionesqueimpusieronrestric-
cionesa laproducción,persecuciónde losdiferentesgobiernosy
actualmentelaspresionesconstantesparaabandonarlastierras(Castro
OliverayGarcía,2018).
[…]Lasrestriccionesalusodelatierra,lafaltaderegularizaciónde
lasposesiones,laespeculacióninmobiliariaylasactualeslegislaciones
sobrelazona,sepresentancomonuevoshitosenelprocesodedes-
plazamientodelasfamiliasydedesestructuracióndelaproducción
familiar.Peroesteproceso,nuevamente,encontrarálaresistenciade
lasfamiliasquedesdehacegeneracionesvivenyproducenenlatierra
(CastroOliverayGarcía,2018).

Aquíencontramosafamiliasquereclamanlaposesióndelatierra.
Sededicanenmayormedidaalaproduccióndeganadovacunoycul-
tivosdeforrajeras;lafaltadeaccesoalaguaimpideeldesarrollodela
producciónagrícolaenformaintensiva.Lasfamiliasrepartenlaresi-
denciaentrelazonaruraldondedesarrollanlasactividadesagropecuarias
ylaciudad.Unadelasrazoneseslafaltadeaccesoalosserviciosbásicos:

ylotransformóenÁreadeDesarrolloSostenible,habilitandoconelloelcambioenel
usodelsueloparaeldesarrolloinmobiliarioquepromovióelgobiernodelaprovincia.
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aguaparaconsumohumanoyluz(CastroOliverayGarcía,2018).Ac-
tualmentelazonaestáafectadaporlarealizacióndeunproyectoinmo-
biliariopromovidodesdeelgobiernoprovincial,quepretendehacerde
lazonaunavillaveraniega34.

Entrelosproductoresdehortalizasencontramosextendidoelarren-
damientoporpartedefamiliasquehanllegadoalazonainicialmente
comopeonesparaeltabacoyquehansidodesplazadosdeotraszonas
deproducción,sobretododelocalidadesdelRamal.Estedesplaza-
mientohaocurridopordiferentesrazones:crisiseconómicas,crisisfito-
sanitariaslocales,desarrollodeproyectosagrícolasquedesplazaronla
produccióndepequeñaescala,elaccesoamejorestierrasypreciosde
arrendamientoenElCarmen35.Aestosesumaqueenlazonaestánins-
taladaslasdosprincipalesferiashortícolasdelaprovincia,loquefacilita
lacomercializacióndelosproductos.

Seencuentrantambiénfamiliasquecombinanestacionalmentesu
actividadenelRamalyenlosvallestemplados.Entreellosseidentifica
aproductoresconmayorniveldecapitalizaciónloquelespermiterea-
lizarcultivosquerequierenmásinversión,comotomateypimiento.En
ElCarmenproducenduranteelveranoyenlazonadelRamaldurante
elinvierno36.Lacombinacióndelaproducciónenlasdoszonasres-

34 LucíaCastroOlivera,docenteeinvestigadoradelaFHyCS-UNJU,adviertequees
importantediferenciarlasituacióndelasfamiliasdePerilagos,porqueescompletamente
diferente de los productores hortícolas.No son familias que viven de la producción
agropecuaria,sinoqueelpesopreponderanteeselsalario.Laproducciónesuncomplemento
avecesbastanteinsignificanteenlaeconomíafamiliar.Señalaqueestasfamiliasenalgún
momentosíprodujeronmucho,sobretodomaíz,yabastecieronalaciudaddeElCarmen
einclusodeSanSalvadorJujuy;siemprecomoarrendatariosdelosCampero–familia
terratenientehistóricadeJujuy–.Estesistemadeproducciónsedesestructuróhacemucho
tiempo,desdequeseconstruyeronlosdiques.Muchosdeloshijosdelosproductoresse
desplazaronalasciudades,vivenenElCarmen,sondocentes,empleadospúblicosotienen
oficios–mecánicos,albañiles–.Estasituaciónesdiferentedelaqueregistranlosproductores
hortícolasqueproducenespecialmenteparalaventaycuyareproduccióndependedela
producciónagrícola.Fuente:comunicaciónpersonal,mayo2019.
35 Nohemostenidoencuentahastaahoralainstalacióndeinvernaderosenlazonanorte
deSalta,quedatandeladécadadelos90yfueronampliandosuórbitadeproducción.La
instalacióndeestatecnologíamodificólosnivelesdeproductividadycantidaddemano
deobraocupadaenelsector,provocandodesplazamientosdeproductoresdehortalizasde
bajaescala,sobretodoenelRamaljujeñoynortedeSalta.Noencontramosreferenciaa
estosnisusefectossobrelapoblaciónruralysusdesplazamientoseneltrabajodecampo.
36 ElRamaltieneunclimacálidoconaltastemperaturasquelleganalos45o-50oenverano.
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pondealadisponibilidad detierrasyagua.Latemporadadetabacocom-
prendedesdejunio-juliohastadiciembre-enero.Porestarazónhaydis-
ponibilidaddetierrasduranteelveranoenlosvallestemplados,mientras
enelRamallosinviernospermiteneldesarrollodecultivoscomotomate
ypimiento.Hayzonas“libresdeheladas”loquefavorecelaproducción
hortícola,incidiendohastaenun50%deaumentoenelpreciodel
arriendoconrespectoalosvallestemplados.

EnelRamal,elusodelaguaenveranoesimprescindibleysedestina
ensutotalidadalcultivodecañadeazúcar.Esteúltimoelementoesel
queempujaalosproductoresabuscarotraszonasdeproducciónenla
estación.

Entrelasfamiliasquecultivanhortalizasdurantetodoelaño,en-
contramossituacionessimilaresalasquedescribimosparalazonabaja
deldepartamento.Laproducciónprincipalesenlatemporadainvernal,
dondedestacancultivoscomolechuga,acelga,perejil,espinacayotros
verdeos.

Aproximación a los sujetos sociales agrarios 

Retomemosloquesucedeanivelpoblacional.Ademásdeserproduc-
tores,¿cuálessonlasrelacionesenlasqueseencuentraninsertaslasfa-
miliasrurales?¿Cuáleslarelacióndeterminanteparalareproducción
delasfamilias?

EsenlosconglomeradosurbanosdeElCarmen,Monterrico,Perico
yGüemes,esteúltimoenlaprovinciadeSalta,ubicadoa15kmde
PampaBlancaydeAguasCalientes,dondeparteolatotalidaddelgrupo
familiarresideyalgunodesusmiembrosdesarrollaactividadesasalaria-
dasporfueradelaactividadagrícola.Enestaslocalidadesesdondese
encuentranloscentroseducativosparaniñosyjóvenes,centrosdesalud
ydesarrollodelaactividadcomercialydeservicios.

Sinembargo,laactividadagropecuariaadquieregranimportancia,
alserlaprincipalocupaciónenestedepartamento.

Encuantoalaocupacióndelapoblación,eseldepartamentodonde
seencuentralamayorcantidaddepoblaciónocupadaenlaramade
laagricultura,ganaderíaypesca(42%delapoblaciónocupadaenla
ramaanivelprovincial),estaramaocupaal27%delapoblaciónac-
tivaaniveldepartamental.Entrelosocupadosenlarama,el93%son
obrerosoempleadosysóloel6.2%sontrabajadoresporcuentapropia
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(DatoselaboradosconbaseenelCNP2001,enCastroOliverayGar-
cía,2018).

Enelaño2001seregistróeneldepartamentoElCarmenquela
poblaciónocupadaerade26.490personas,dondeel56%eranobreros
o empleados delsectorprivado,mientrasqueel3%pertenecíaalacate-
goríapatrón y18,5%atrabajadores por cuenta propia.

Cuadro 15. Población ocupada por categoría ocupacional. Municipios
y comisiones municipales del departamento El Carmen. Año 2001

Fuente: Indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

Paraelaño2010,ElCarmenpresentabauníndicedeactividadde
60,2% (Indec.CensoNacionaldePoblación,Hogares yViviendas
2010).Laprincipalactividaddeldepartamentoesagricultura, ganadería,
caza y silvicultura,conel29%sobreeltotaldeldepartamento,seguido
poradministraciónpública:15%,industriamanufacturera:13%,en-
señanza:10,4%ycomercio:9,4%

Laactividadagricultura, ganadería, caza y silvicultura asuvez,ad-
quieremayorpesoqueenelrestodelosdepartamentosdelaprovincia,
representandoel51,2%deltotaldelapoblacióninsertaenestaramaa
nivelprovincial.
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Cuadro 16. Población de 14 años o más ocupada por actividad y sector.
Departamento El Carmen. Año 2010

Fuente: Indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Cuadro 17. Población de 14 años o más ocupada en agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura, por departamento. Años 2001 y 2010

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001 y 2010.
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Enlazonapodemosidentificaralgunasdelasclasesruralesdelas
quehablaStavenhagen(1969)querelaciona“lasformasdominantesde
propiedadytenenciadelatierraylasrelacionesdeproducciónenel
campo”(Stavenhagen,1969:82).Partirdelaidentificacióndeestosfac-
torespermitetambiénestablecerlatendenciaquetendrácadaunade
ellasenlaórbitadelopolítico.

Elarrendamiento familiar:aquílatierraseencuentraenmanosdeca-
pitalistasrentistas.Elaccesoalatierraporpartedelosproductorescam-
pesinosesatravésdelarrendamientoodelamediería.Estesistemase
constituyesobrecuatrocondiciones:“1)latierratieneunaproductividad
yunvalordecambioelevado;2)laintensidaddeltrabajoesfuerteyla
mecanizacióndelaagriculturaestápocodesarrollada;3)lamanodeobra
esbarata;4)elcicloagrícolaesdeunañoomenos”(Stavenhagen,1969:
83).Laagriculturacomercialsedesarrollaenpequeñasparcelas.Elautor
consideraquepolíticamenteestossistemassonmuyinestables,lalucha
aquísedirigealaccesoalatierraatravésdereformasagrarias.Elconflicto
quesepresentaconmayorfrecuenciaesencontradelaclasedelosren-
tistas,paraaumentarlosingresosdelcampesinadopobre.

Lapequeña propiedad familiar: semejanteal sistemaanterior;el
autorconsideraquehasurgidoprobablementedelarrendamiento fami-
liar.Aquíelaccesoalatierraestágarantizadoloquepermiteequilibrar
loscostosdeproducción.Lafluctuacióndelospreciosyelcostodelos
créditossonlosprincipalesfactoresqueorientanelconflictohacialos
comerciantes,acreedoresycapitalfinanciero(Stavenhagen,1969:84).

Porlosdatosdesarrollados,podemosobservarqueeneldeparta-
mentoElCarmenlaprincipalactividadeslaagropecuaria,compuesta
pornumerosasexplotacionesdepequeñaescalayconunaltopesode
lapoblaciónruralquesededicaprincipalmentealaproduccióndehor-
talizas.Tambiénseencuentranproductoresdemedianaescalaquerea-
lizanprincipalmentetabaco.Latradiciónagrícolay lapresenciade
poblaciónruralsonhistóricas,ysucrecimientoyestablecimientoenel
departamentoestuvieronvinculadosaldesarrollotabacalero.

Entrelosproductoressepuedenidentificardiferentesestratos,tipos
ocapas,dondeelcortedependedesugradodecapitalizaciónyacceso
alatierraycomoseñalaMurmis(1992)seencuentranenconstante
flujo.Asuvez,estapoblaciónestáinsertaenelmarcoderelacionesmás
ampliasquelaligaconelconjuntodelasociedad:porejemplolostra-
bajosextrapredialesylarecepcióndesubsidiosotorgadosporelEstado.

144



Lacalidaddepatrón, arrendatario yaparcero evidencialasdiferentes
formasenqueaccedenalatierra,asícomolaimportanciaqueasume
paracadaunadeellaslarelaciónsalarialparalareproduccióndelasfa-
milias.Esclaroqueparalosaparceros yenelcasodelospatrones delas
fincasdetabaco,larelaciónsalarialeslapredominante.Entrelosarren-
datarios ylospropietarios queproducenhortalizasestasituaciónesmás
difusa.Aquínosencontramosquelacontratacióndefuerzadetrabajo
extrafamiliaresparatareasespecíficasydependedeltipodecultivoque
realizan.Entreellos,esteúltimoaspectoadquiererelevanciadebidoa
queimplicadistintosgradosdeinversionesiniciales:noeslomismo
cultivar“verdeo”quetomate,ycomoveremosenelpróximocapítulo,
ningunoalcanzaelgradodeinversiónquerequierenlosproductoresde
frutilla.Tampocoesmenorlacantidaddetierrasalasquepuedenac-
ceder,perodefinitivamentesusituaciónesmejorqueladelosaparceros,
porpocaquesealasuperficiequeexplotan.

Mepreguntabatambiénaliniciodeesteapartadoacercadecuáles
larelaciónpredominanteentrelosproductoresdehortalizas,yaqueob-
servamosenlasdiversaslocalidadesdeldepartamentoqueestospro-
ductoresysusfamiliasresidenytrabajanenlosconglomeradosurbanos.
Losdatospresentadosdemuestranquesibientieneunpesoimportante
larelaciónsalarial,laquepredominaestávinculadaalaagricultura.Se
puedesuponerentoncesquesibuscarantrabajo,loharíanenlamisma
actividadyenmenormedidaenlaadministraciónpública.Lamenta-
blementenohemospodidoaccederadatosacercadelaccesoaprogra-
masdeasistenciaporpartedelEstado,perosabemosquedesdeelaño
2009laAsignaciónUniversalporHijosehaextendidoentodoelpaís,
yquelapoblaciónruralnohaquedadoexenta.Porregistrodecampo,
conocemosquelamayoríadelasfamiliasaccedenalamisma.

Vimostambiénquelosprocesossocialesyeconómicosquesepre-
sentaronenelperiododereferenciatiendenaladisminucióndelapo-
blaciónrural.Estosesumaalosprocesosdemayorgradodeexplotación
deltrabajoqueseimpusieronenlaindustria,incluidalaagricultura
–específicamenteenlaproduccióndecañayenmenormedidaenelta-
baco–,yqueseexpresaenlaexpulsióndelapoblaciónocupadaenge-
neral. En este sentido, el departamento El Carmen asume una
característicaparticulardentrodelaprovincia,yaquealbergaaestapo-
blaciónylacontienedentrodelaactividadagropecuaria.

Sibienseconsideraquelatipologíaesimportante,adhieroaloque
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señalaHocsman(2014)conrespectoaella:“esunaherramientateórica
deanálisisqueconstruyediferentestipossocialesagrariosconelfinde
organizarysistematizarsuestudio,segúnlascaracterísticasdiferenciales
quepresentacadauno,yquedebensersignificativasypertinentesal
tipodeestudioyalosobjetivosdelmismo”(Hocsman,2014:276).Se
tratadecortesquecorrespondenadeterminadosmomentosyquecam-
bianconstantementeenconsonanciaconlastransformacionesgenerales
queseimponenenfuncióndelsistemadeacumulacióndelcapitalyla
formaqueasumeencadapaísyregión.

Aquíinteresa,másbien,indagarsobrelasrelacionesenlasquese
encuentrainsertoestesegmentodelapoblación–poblaciónrural,fun-
damentalmenteproductoreshortícolasdebajaescala–,comopartede
unconjuntosocialmásamplio.Comprenderaestossujetos desdeladi-
námicadelasrelacionessociales,observarcómoreproducensuviday
conquiénescompartenlasmismascondicionesmaterialesdeexistencia,
endefinitiva,cuáleselgruposocialquelocontiene.

Paraestotodavíafaltadesarrollarotrosaspectos,sobrecómopro-
ducenyviven,cuálessonlosotrossujetos presentesenelterritorio,con
quiénesdesarrollanalianzasparadefendersusinteresesyquébatallas
danycontraquiénes.

Hastaaquísolohemospodidoobservarenquécontextogeneralse
encuentran.
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Capítulo 4. Economía campesina dentro de la lógica del 
capital. Estudio de caso: finca El Pongo. La situación de 
los productores de hortalizas 

Comoseseñaló,ElCarmeneseldepartamentoconmayorincidenciaen
cuantoalaproducciónagrícolaganaderadelosvallestempladosdeJujuy
yconcentraagrannúmerodeproductoresdirectosdepequeñaescala.
Porsuubicación,enelcentro-surdelaprovinciaymuycercanoalaca-
pital,esatravesadoporcarreterasqueloconectanconelsur,esteynorte
delpaís;esdecir,setratadeunazonaprivilegiadaencuantoaaccesoy
comunicaciónvial.Suscaracterísticasagroecológicasfavorecenloscultivos
dehortalizas,característicaqueposicionóalazonacomoabastecedorade
alimentosparaloscentrosurbanosdesdeeldesarrollodelaRepública.

Enlazonaseidentificandiferentesestratos:productorescapitaliza-
doscañeros,independientesdelosingeniosazucareros;productoresca-
pitalizadosquesededicanaltabacoygranos;campesinoshorticultores
depequeñaescala,vinculadosalmercado,conmayoresproblemaspara
lareproduccióndelciclo.

Enesteapartadomeconcentroenestosúltimos–productorescam-
pesinos–,focalizandolaobservaciónyelanálisisenfincaElPongo.La
eleccióndeestelugarsedebeaqueallíseconcentrauncúmulodeele-
mentosquepermitecaracterizarestetipodeproducción;asícomolas
prácticasculturalescampesinas,condicionessocioeconómicasdelasfa-
miliasysuinserciónenelmercado.Enesteespacioestánpresentesyse
imponendistintaslíneasdedesarrollo queexpresanlosinteresesdedi-
ferentessectoresdelasociedadgenerandoconstantestensionesycon-
flictosporelaccesoalatierra,alaguayalmercado.

Finca El Pongo

FincaElPongocuentaconunaextensiónde11.900hectáreas,aproxi-
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madamente.Estastierrasfueroncedidasencalidaddelegado alhospital
dePericoporPlinioZabala–titularregistraldelastierras–enelaño
1975,pasandodeestamaneraaperteneceralMinisteriodeSaluddela
Provincia.Desdeesemomentohastalaactualidad,lagestióndelafinca
hasidoconducidaporelEjecutivoprovincial,quedesignóadiferentes
administradores:desdeelexBancodelaProvincia,pasandoporuna
mesaconformadaypresididaporelMinistrodeSalud,hastalaactual
administracióndelMinisteriodeProducción1.Encadaunadeellasse
expresaronlaspolíticasproductivasllevadasadelanteporelEjecutivo
deturno,nosoloencuantoalafunción social quedebíancumplirlas
fincasestatales,sinotambiénenlaexpresióndeinteresesdelosdistintos
sectoresqueintervienenencadazona2.Enestesentido,fincaElPongo
adquirióelcarácterdereservorio de tierras disponibles3 enelcorazónpro-
ductivodelaprovincia;unespacioendisputa.

Diferentesproblemasatraviesanesteterritorio.Inicialmentepode-
mosdistinguirelavancedelaurbanizaciónsobreáreasrurales.Lamayor
superficiedeElPongoseencuentraeneldepartamentoElCarmen,par-
ticularmenteeneláreacircunscriptaalmunicipiodePerico.Estaloca-

1 FincaElPongofuedonadaalEstadoprovincialenbeneficiodelHospitaldePerico,
encalidaddelegado.EstoseprodujotraselfallecimientodePlinioZabalaen1975.Fue
administradainicialmenteporelexBancodelaProvinciadeJujuy(Decreto4306-H-
63),hastael31demarzode1992.PosteriormenteelEjecutivoprovincialdispusoque
ElPongoyFincaElChalicán–quepertenecíaaPabloSoria,quienmurióen1851y
donólafincaalhospitaldelaprovinciaquehoyllevasunombre–,fuerandirigidaspor
unaJuntadeAdministraciónconformadaporlosministeriosdeEconomía,Bienestar
Social,SecretaríadeAgricultura,SecretaríadeSaludPúblicay losdirectoresde los
hospitalesArturoZabalayPabloSoria(DecretosdelPoderEjecutivoN°5325-E-1993
ysuposteriormodificatorioN°620-E-1993).PosteriormentefueelMinisteriodeSalud
Públicaelprincipalresponsabledecontrolarlaadministracióndelafinca.En2008,el
PoderEjecutivoconformóunaAuditoríaIntegraldeGestiónparaElPongo,integrada
porunrepresentanteporelMinisteriodeGobiernoyJusticia,unrepresentanteporel
MinisteriodeSaludyunrepresentanteporelMinisteriodeDesarrolloSocial(Decreto
N°1225-G-2008).Paraunresumendeesto,verProyecto de Solicitud de Informes
solicitando informe sobre situación Administrativa y financiera de la Finca El Pongo.
LegislaturadelaProvinciadeJujuy-20/11/2013.
2 EnelcasodefincaElChalicán,laexplotacióndelatierraseencuentrabajounafigura
mixta.Lamayorpartedelasuperficiedisponibleparausoagrícolaestábajoelcultivo
decañadeazúcar,dondelaprovinciaseencargadelmanejoproductivoylaempresa
Ledesmarealizalacosecha.Fuente:entrevistaaproductoreshortícolasyextrabajadores
defincaElChalicán,2014.
3 Disponiblesensucalidaddeestatal.
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lidadharegistradoelmayorcrecimientopoblacionaldelaprovinciaen
losúltimos30años.Comoseseñalóenelcapítuloanterior,losvalles
templadosyparticularmenteeláreadondeestáubicadafincaElPongo
hasidounazonahistóricamenteproductiva,especializadaenlaproduc-
ciónagrícola-ganadera,vinculadaalsistemacolonialprimeroyposte-
riormenteintegradaalmercadonacional4.Doselementoshanmarcado
fuertementeesainserción:lainstalacióndelaredferroviaria–posterior-
menteeltrazadodecarreteras–ylaespecializaciónregionalenlapro-
duccióndetabacoVirginia.

Elcrecimientoproductivobasadoeneltabacofueacompañadopor
uncrecimientodemográfico,enfuncióndelreclutamientodefuerzade
trabajonecesariaparaeldesarrollodelprocesoproductivo.Lasfamilias
seasentaronprincipalmenteenlalocalidaddePerico,queseconformó
comomunicipioenelaño19675.Granpartedesudesarrollourbano
fueconbaseenlaadquisicióndetierrasdeElPongo,atravésdeexpro-
piaciones,compra-venta,cesiones,transferencias,comodatos.Laciudad
dePericoseconformóporlatransferencia detierrasparalainstalación
delosespaciosadministrativos,viviendas,espaciosdeportivosycultu-
rales:desdelapolicíahastalamunicipalidad,laiglesia,elclubdeportivo
ycentroseducativos6.Estastransferencias de tierras en función del desa-
rrollo urbano,implicaronunareducciónenlasuperficietotaldelafinca.
SibienunapartedeestasoperacionessehicieronenvidadePlinioZa-
bala,granparteserealizócuandoyaestabaenmanosdelEstadopro-
vincial7.Estatendenciasemantienehastalaactualidad.

4 Pongo–enBolivia,Chile,EcuadoryPerú–sellamaasíalindioquetrabajaenunafinca
yestáobligadoaserviralpropietarioacambiodelpermisoqueesteledaparasembraruna
fraccióndesutierra(Diccionario de la Lengua Española,RealAcademiaEspañola,1992).
ParaelanálisisdelaetapacolonialyrepublicanasepuedeconsultarDelgadoet. al.(2006).
5 EnArgentina,elparámetroutilizadoparadeterminarlosespaciosadministrativos
localeseseldepoblaciónysedefinesegúncartaconstitucionaldecadaprovincia.En
Jujuy,paraqueunalocalidadseadeclaradamunicipiodebesuperarlas3.000personas
(Art.183delaConstitucióndelaProvinciadeJujuy.22deoctubrede1986).
6 ParaunpantallazogeneralacercadelatransferenciadetierrasdeElPongoalaciudadde
PericosepuedeconsultarlaentrevistarealizadaaAntonioYarade,enQuiroga(2012:45yss.).
7 Desdeelaño1986al2008,enlaLegislaturaprovincialseaprobarondiferentesleyes
quetrataneltema:LeyProvincialN°4138,LPN°4210,LPN°4227,LPN°4228,LP
N°4264,LPN°4365,LPN°4469,LPN°4776,LPN°5137,LPN°5219,LPN°
5535,LPN°5590.Fuente:MaterialdearchivodeLegislaturadelaProvinciadeJujuy,
aportadoporproductoresdefincaElPongo.
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Comoseñalémásarriba,lamayorpartedelasuperficiedelafinca
seencuentraeneldepartamentoElCarmen;enmenormedidaenlos
departamentosPalpaláySanAntonio.

Mapa 4. Finca El Pongo y sectores que la conforman

FincaElPongoestácompuestaporcincozonas,dondesepueden
identificarproblemaspresentesyvinculadosentresícomo:contamina-
ciónambiental,faltadeinversiónymantenimiento,faltadeordena-
mientoterritorialquepermitadelimitarelusodelatierraencadauna
deestaszonasylaformaenquesepresentalaocupacióndelosasenta-
mientosproductivosentodalafinca.

Chanchillos

EnestazonaelEstadoprovincialdispusolainstalacióndelagunaspara
eltratamientoderesiduoscloacalesdelasciudadesdeSanSalvadorde
JujuyyPalpalá,obraqueestuvoacargodelaempresaAguadelosAndes
SA–empresadeprovisióndeserviciosdeaguaytratamientoderesiduos
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cloacales–8.Loslíquidosliberados,posterioresaltratamiento,sonca-
nalizadosyusadosparariegoencultivosextensivos,principalmentepara
elcultivodecañarealizadoporcañerosindependientesqueseencuen-
tranenelsectorElPongo.Ensutrayecto,loscanalesatraviesanpredios
dondevivenfamiliasdetrabajadoresruralesydeproductoresdepe-
queñaescala.Unodelosproblemasobservadosrefierealdesbordede
loscanales,especialmenteenelveranoycomoconsecuenciadelasllu-
vias.Lamayorpartedeestoscanalesnoestáncubiertos,porloquere-
gistranabundantepresenciadeinsectos–sobretodomosquitos–,fuertes
oloresyenocasionesrestosdemateriafecal.Alavez,atravésdeanálisis
bacteriológicos,sedetectópresenciademicroorganismosperjudiciales
alasaludhumana,delosanimalesydelmedioambiente9.

Enestesectorhaypresenciadeproductoresdirectosenpequeñaes-
cala;sinembargo,susituaciónydemandaesgeneralmentecanalizada
atravésdelmunicipiodePalpalá.Notienenmucharelaciónconlos
procesosorganizativosdondeparticipaelrestodelosproductoresde
fincaElPongo.

Hornillos

AquíseencuentraelCentrodeDeposiciónFinal–CDF–queconcentra
larecepciónderesiduossólidosdelasciudadesdeSanSalvadordeJujuy,
PalpaláyPerico.AligualqueenChanchillos,sonvariasyreiteradaslas
denunciasacercadelacontaminaciónylafaltadecontrolporpartedel

8 Duranteladécadadelos90,bajoelcontextodereconfiguracióndelEstado,seproduce
elprocesodetransformacióndelaDireccióndeAguaPotableySaneamientodeJujuy
enempresadesociedadanónima.Estatrasformaciónreconocequelaprestacióndel
serviciodebeserreguladoysupervisadoporelgobiernoprovincial.El1dejuniode
1995comenzóafuncionarlaempresaAguadelosAndesSA–LeyProvincialN°4476
deadhesiónalaLeyNacionalN°23696deEmergenciaAdministrativayReformadel
Estado–.Unresumendelalegislaciónqueposibilitaestareformaenlaprestacióndelos
serviciosdeaguaytratamientoscloacalessepuedeencontrarenelProyecto de Solicitud
de informe a la Legislatura de la Provincia de Jujuy -22/09/2014,yProyecto de Resolución
Marco Regulatorio para La Concesión de Los Servicios Públicos De Agua Potable y
Saneamiento - 25/11/2014.
9 Se realizaron diversas presentaciones judiciales en referencia a la contaminación
ambientalquerepresentanlosdesbordesdeloscanales.Ver:FallodelaCámaraenlo
Civil yComercialSala III,17/04/2015.Costas aldemandado;dañosyperjuicios;
sentenciacondenatoria,enhttps://dpicuantico.com/sitio/wp-content/uploads/2016/04/
Jurisprudencia-ambiental-nro-107.pdf
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Estado.Enestasdenunciasseexpresalaafectacióndesuperficiepro-
ductiva,saturacióndelespaciodestinadoaladeposiciónderesiduos,
proliferacióndeinsectos,roedores,bacteriasyotrosfactorespeligrosos
paralasaludhumana,presenciademetalespesadosyelvuelcoclandes-
tinoderesiduospatógenos10.

Dentrodeestasdenunciasseencuentranlasquerevelanlapresencia
deniñosquetrabajanjuntoasusfamiliasdentroenlosbasurales11.

ElbasuralacarreaconsecuenciashaciaelsectordeElPongoyaque
ellixiviadodelosresiduossedesplazahaciaestesector,sobretodoenel
periodoestival.Alavezpenetranenlascapasfreáticascontaminando
elrecorridosubterráneodelagua.Elproblemaresideenelarrastrede
lacontaminacióndebidoaloscomponentesdelosdesechosytiposde
residuosquenorecibenuntratamientoadecuadoytendienteadismi-
nuirelimpactoambientalnegativoquegeneran12.Apesardequedesde

10 Verhttp://www.jujuyalmomento.com/post/20466/alarmantes-consecuencias-de-la-
falta-de-funcionamiento-del-centro-de-disposicion-final /
http://www.jujuyaldia.com.ar/2014/06/16/preocupante-manejo-de-la-basura-en-jujuy-
por-falta-de-espacio-en-finca-el-pongo-superponen-la-basura-en-las-celdas-ya-existentes/
yhttp://www.jujuyaldia.com.ar/2012/09/27/solo-en-san-salvador-de-jujuy-se-producen-
mas-de-400-toneladas-de-basura-por-dia/
11 SobretrabajoinfantilenbasuralesdelaprovinciadeJujuy:https://www.ilo.org/legacy/
spanish/buenos-aires/trabajo-infantil/resource/bibliografia/calle/15_basurales_jujuy.pdf
12 Enabrilde2016elgobernadordelaprovinciapresentóantelegislaturaprovincialel
Proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU)ylacreaciónde
laempresaGIRSUcomosociedaddelEstado.Poder Ejecutivo Provincial - Nota a la
Legislatura de Jujuy N° 145 -12/04/2016.Elproyectocontemplaeldesarrollodeobras
paraeltratamientointegralderesiduosdelaslocalidadesdePerico,ElCarmen,Yala,
Palpalá,SanSalvadordeJujuy,MonterricoySanPedro;tambiénelsaneamientodel
basuralElPongo.http://prensa.jujuy.gob.ar/2017/06/02/avanzan-las-obras-del-centro-
ambiental-jujuy/
Enenerode2017,elmunicipiodePericoadhirióalaLeyN°5954Ley Provincial de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos Creación del Plan Pachamama te cuido. Institucionalidad
del plan empresa GIRSU JUJUY S.E. ysecreóelÁreadeGestióndeManejoIntegraldelos
ResiduosSólidosUrbanos,GIRSUPERICO,dependientedelaSecretaríadeObrasy
ServiciosPúblicos.http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/?p=11261
Laspolíticasllevadasadelanteporpartedelgobiernoprovincialenlacreacióndeempresas
conintervencióndelEstadoprovincialhansidodenunciadaspordistintoslegisladoresde
laoposición,entantoquelautilizacióndelosrecursosesdiscrecionalynosepresentan
balancesniseregistranobrasqueyahansidofinanciadas.Estasempresasson:GIRSU
–paraeltratamientoderesiduos–,JEMSE(JujuyEnergíayMineríaSociedaddelEstado)
queparticipadelaexplotaciónderecursosestratégicos:litio,otrosmineralesyenergíasolar;
CANNAVAS.E.destinadaalaproduccióndecannabismedicinalenfincaElPongo.
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elgobiernoseintentaabordareltemaconplanificacióneinversión,
estosproblemaspersisten.Tambiénsedaporsentadoquelasobrasserán
realizadasenlafincaElPongo,yaseaampliandolasuperficieparala
deposiciónfinal,saneandolasáreasusadasysaturadaseinstalandoin-
fraestructuraparalaaplicacióntecnológicadeltratamientoresidual.

EnHornillostambiénseencuentraelfrigorífico-mataderoProyajo,
empresaquerecibióreiteradasdenunciasporcontaminación,estricta-
menteporladeposiciónderesiduosdefaenayfaltadetratamientode
efluenteslíquidos,resultadosdelprocesodetrabajo13.

Enelaño2010porLeyN°5670–DecretoReglamentario9325-P
del3denoviembredel2011–,secreóelParqueAgroindustrialdeServi-
ciosyComercialdePerico,ubicadosobreRutaNacionalN°66-Km23.
Hastaelaño2017seencontrabaninscriptas39empresasparainstalarse
allí.Suinstalaciónproyectaobrasdecercadoperimetral,iluminacióncen-
tral,iluminacióngeneralydemediatensiónyprovisióndeagua14.Ini-
cialmente se otorgaron 20 hectáreas15. Según informes elevados a la
Legislaturaprovincial,lademandadelotesparalainstalacióndeempresas
superalasuperficieinicial,porlocualseplanificaampliarladotaciónde
tierrasparadichoproyecto16.

Encuantoalaproducciónpredominalapresenciadeempresarios
agrícolasquerealizancultivosextensivosasecano,particularmentepo-

13 Enelaño2016seimpusieronmultasyhastalaclausuradelaempresaporfaltade
cumplimientodelanormativayfaltaderegularizacióndelostratamientosderesiduos.
Ver:https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2017-5-21-14-48-0-clausuraron-el-matadero-
proyajo-s-a
14 Ver:ProyectodeDeclaraciónreferente:Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a través
del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierras y Vivienda de la Provincia y de
las áreas que correspondiere, evalúe la factibilidad y ponga en ejecución la obra Acueducto
Ciudad Perico-Parque Industrial Perico, para el desarrollo del Parque Industrial de Perico.
ArchivodelaLegislaturadelaProvinciadeJujuy-03/01/2017.
15 LapropuestadelProyecto de Ley de Cesión de Tierras a favor de la Municipalidad de
Perico para la Instalación del Parque Industrial y de Servicios teníacomoobjetivogenerar:
mayores y mejores empleos ycesiónde167hectáreasdetierrasafavordelMunicipiode
Perico. Proyecto de Ley Cesión de tierras a favor de la Municipalidad de Perico con destino
a la construcción del Parque Industrial y de Servicios de Perico dentrodelmarcodelaLey
5670/2010“DeAgrupamientosIndustrialesydeServiciosdelaProvinciadeJujuy”.
Archivode laLegislaturade laProvinciade Jujuy -04/04/2012.La resolución en
comisionesadmitiólacesiónsolode20hectáreas.
16 Ver:Proyecto de Ley Ampliación del Parque Industrial y de Servicios de Perico.Archivo
LegislaturadelaProvinciadeJujuy-20/03/2015.
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roto,sojaycerealesqueafectanafamiliasqueresidenenlazonadebido
alasfumigacionesquerealizan.Sibiensonpocaslasfamiliasinstaladas
allí,lasmismasseencuentranafectadasporlacontaminaciónambiental
yporelpotencialdesplazamientoqueimplicalainstalacióndelparque
industrialenelsector.Esimportanteseñalarquepartedelasuperficie
deestazona–laqueseencuentraalmargenizquierdodelaRuta66–
accedealoscanalesderiego,loquepermitiólainstalacióndeproduc-
toresdehortalizasytabaco.

La Posta

ComosepuedeobservarenelMapa3,partedeestesectorrodealaciu-
daddePerico.Eslazonasobrelaqueavanzóeldesarrollourbanocon
mayorintensidad.Aquíseregistrarondiversosconflictosdurantelaocu-
pación de tierras delaño2011,momentodondeelavancesobrelasáreas
ruralesseextendióencantidadysuperficie.Sibienseabordalaocupa-
cióndetierrasenmayorprofundidadenelCapítulo5,aquíbasteseña-
larquelainstalacióndenuevosasentamientos sepresentóinicialmente
enformaespontáneaysinplanificación.Posteriormenteseimplementó
elplangubernamentalUn lote para cada familia que lo necesite,dando
reconocimientoalosnuevosbarriosysuinclusiónenlaplanificación
urbana.Losconflictosqueseregistraronenesemomentosedieronprin-
cipalmenteentreproductoresyocupantes. Losproductoressenegaban
alavancedelaciudadsobrelossectoresproductivosynoqueríanperder
lastierrasenlasquedesarrollaronsuactividaddurantedécadas.

Unodelosprincipalesproblemasvinculadosalacontaminaciónam-
bientalsecentraenelcanalderivadorNº8queeselprincipalcorredor
deaguaqueatraviesalafincaElPongo–paraleloalcaucedelRíoPerico–
ydesembocaenlosvallessubtropicales.Transportaaguaparaloscultivos
decañadeazúcar;partedelaguaquedaparariegodelosprediosdela
fincaElPongo.Esuncanalabiertoyconstantementehaydenunciaspor
lapresenciadeanimalesmuertos,desagüescloacalesdelosasentamientos
quebordeanelcanalybasuradetodotipo,entreotros.

Apesardelavancedelaciudadsobreestaáreaseregistraunalto
númerodeproductoresdehortalizas.
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El Pongo

Eslazonadondeseencuentralasala,antiguaresidenciayadministración
dePlinioZabala.Aquíencontramossuperficieexplotadaporlaadminis-
tracióndefincaElPongo,quedesarrolladiversosprocesosproductivos,
tantoagrícolascomoganaderos.Tambiénhaypresenciadeagricultores
familiaresquerealizanproduccióndehortalizasyqueexplotanlatierra
encalidaddearrendatarios,otroscomoposeedores;perolacaracterística
delazonaeslaproduccióndecultivosextensivos,fundamentalmente
cañadeazúcarenmanosdecañerosindependientes.

Lasfamiliasqueresidenenlazonasonpequeñosproductoresyfa-
miliadepeonesruralesqueestánenlafincadesdelostiemposenque
vivíaPlinioZabala;tambiéntrabajadoresasalariadosdelosempresarios
cañerosodelaadministracióndefincaElPongo.Tambiénseencuentra
laEscuelaPrimariaN°298.

Comosedesarrollómásarriba,estesectorrecibeelarrastredelacon-
taminaciónproducidaenHornillosyChanchillos.Lasituaciónsevuelve
gravecuandosedacuentadelafaltademantenimientodeloscanalesy
detodoelsectorengeneral:caminos,prediosproductivos,arrendamien-
tos,condicióndelasviviendasysituaciónenlaquevivenlosresidentes.
Estasfamiliassonlasquesufrenlosdesbordesdelaguadelaslagunasde
tratamientoscloacales.Loscanalescontienenagua verde confuertesolores
yseconstatamayorpresenciadeinsectos;estándescubiertosyatraviesan
lasfincasdelosagricultoresfamiliaresasícomolosprediosdondeestán
ubicadaslascasasdelosproductoresytrabajadores.Lamentablemente
mefueimposibleaccederadatosdesaluddelasfamiliasdebidoaquelas
planillasquellevanlosagentessanitariosnoregistranlasposiblespatolo-
gíasderivadasdelcontactoconestetipodecontaminación.

Portestimoniosdelosproductoressabemosqueenlazonadonde
desembocaelarrastredellixiviadoprovenientedelbasural–unbajo
dondehaymonte–yanocrecenlosretoñosyhayunaaltadegradación
delpocomontequequeda17.

17 Afinesdelaño2015habíaplanificadoconlosproductoresdelazonahaceruningreso
almontequeellosseñalaban,paradejarconstanciadelimpactoambientalproducido
porelbasuralyloscanales.Durantelosprimerosmesesdel2016,antemidespidodela
SecretaríadeAgriculturaFamiliar,elingresoalsectornopudorealizarse,yaquepara
ellohabíamosestablecidoarticulacionesconotras institucionesparacontarconun
especialistaenmedioambiente,camionetasyequiposespeciales,tantoenindumentaria
comoinstrumentosparalarealizacióndemediciones.
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El Cadillal

Eslazonadondeseconcentralamayorcantidaddepequeñosproduc-
toresagrícolasydondeseencuentrainstaladalareddecanalesderiego
ycaminos.IncluyelalocalidaddenominadaLasPampitas,unbarrio
peri-urbanodePericodonderesidenmuchosdelosproductoresdela
finca.Allíseencuentraninstaladas:unaescuelaprimaria,unasecunda-
ria,uncentrodesalud,unsalóndeusosmúltiples,iglesias,centrosde-
portivos.Estazonatambiénfueunodelospuntosdondesedesarrolló
elconflictodetierrasde2011yquefueafectadaalProgramaUn lote
para cada familia que lo necesite.

Apesardequelaadministracióndelafincanopermitequeseins-
talenviviendasentierrasproductivas,enestesectorvivenalgunasfa-
milias.Losquenovivenallípasangranpartedeldíainvolucradosen
lastareasproductivas.Elprincipalproblemaestávinculadoaloscanales
deriego;porunladoesproductodeloqueseñalábamosmásarriba,es
decirlosdesechosquerecibenloscanalesdescubiertosalpasarporzonas
urbanizadas.Otroelementoesqueenestoscanalesdesembocaelagua
delosprediosqueyahansidoregados;elaguaquecaealcanalarrastra
residuosdeagroquímicosusadosenelprocesoproductivo,contami-
nandodemaneraconsiderableelcanaldedistribución.

OtrosproblemasqueatraviesanafincaElPongoestánvinculados
almantenimientoeinfraestructuraengeneral,presentesentodoslos
sectoresdelafinca;sinembargo,adquierenmayorimportanciaensec-
toresdondehayconcentracióndeproductoresenpequeñaescala,que
afrontanconmayordificultadestasituación.

Entrelosdemayorrelevanciasepuedenmencionar:
•Faltademantenimientodecaminosinternos:afectaengranme-

didaalosproductores,especialmenteenépocasdelluviasdondeeltrán-
sitosetornaimposible.Estodificultaeltrasladodelaproducciónala
feria,asícomoelingresodeloscamionesquelleganacomprar.

•Aguaparariego:faltademantenimientoydeinstalacióndecom-
puertasporproductor,necesariasparalamejordistribuciónymedición
delagua.Hastaelaño2015losturnosdeaguaserealizabancada5½
días,ypodíallegaradiferenteshorasdeldíaenlosdistintospredios,
incluyendohorariosnocturnos.Porotrolado,lafiltraciónquesepro-
duceporlafaltaderevestimientodeloscanalesmenoresdisminuyeel
caudalquellegaalasparcelas.Faltaderepresascomunitariasqueper-
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mitanunmejormanejodelaguaydesarrollarelriegoenhorariosade-
cuados.Ampliarlacanalizacióndelaguamediantelaconstrucciónde
máscanalesderiego.

•ConstruccióndedefensasdelRíoPerico:forestaciónalmargen
delríoycontrolsobrelostrabajosdelasempresasripierasparaevitarel
desbordedelrío18.

Mapa 5. Finca El Pongo. Infraestructura instalada y planificada. Año 2009

Fuente: Ministerio de Producción y Medio Ambiente. Gobierno de Jujuy - Área de
sistemas de información geográfica y base de dato, 2009.

Enestebreverepasoporlosdiferentessectoresquecomponena

18 EnlazonadeElCadillal-RutaSanJuancito,duranteelmesdefebreroymarzode
2012,lasintensasprecipitacionesocasionaroneldesbordamientodelRíoPericoque
ocasionóseriosdañosenlosprediosubicadosenestazona.Estoprovocóinundaciones
yeldesbordedelcanalderivador,afectandoaproductoresubicadosentredichocanaly
ellímiteestedelafincaElPongo.EldesvíodelRíoPericosedebióadiversosfactores
queconfluyeron:desmontedelosmárgenesdelríoconelobjetodeampliarlazona
productiva;intensasprecipitacionesocurridasenlacuenca;trabajodeempresassobreel
lechodelrío(ripieras);escasaaccióndeRecursosHídricosparaproveerdedefensasy
controlarlasempresasqueremuevenáridos.
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fincaElPongopodemosobservarquelaspolíticasqueseaplicaronhan
priorizadoelusodelatierraparalainstalacióndeobrasdeinfraestruc-
turasoportedelaplanificaciónurbana,sintenerencuentaelcuidado
ambientalnilasituacióndelosproductoresdirectos,principalmente
dequienesrealizanlaproduccióndealimentos.Enestesentido,laca-
racterizacióndefincaElPongocomoreservorio de tierras disponibles se
poneenevidencia.

Mapa 6. Uso del territorio por sectores. Finca El Pongo

Fuente: Intervención sobre Mapa 3. Elaboración propia. 
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Producción en finca El Pongo y la presencia de productores
campesinos19

Segúnlosdatosrelevadosenel2008porelMinisteriodeProduccióny
MedioAmbientedelaprovincia,fincaelPongocontabaconunacan-
tidadtotaldesuperficiearrendadade2.267hectáreasylapresenciade
368productores;registrabandistintostiposdecultivos:cañadeazúcar,
hortalizas,flores,cerealesygranos,tabaco,frutalesyforestales20.

Para2011encontramosquelasuperficiedeexplotacióntotalerade
5.066hectáreasdistribuidasdelasiguientemanera:

19 Paraesteapartadoseutilizaronprincipalmentetresfuentes:losdatosproporcionados
poruncensorealizadoenfincaElPongoporelMinisteriodeProducciónyMedio
Ambientedelaprovinciarealizadoenelaño2008.Otrafuentefueunapublicación
realizadaporlaadministracióndefincaElPongoenelaño2011.Porúltimosetomó
uninformeelevadoalaLegislaturaprovincialenelaño2016,dondesedacuentadela
cantidaddearrendatariosylosmontosqueadeudaban.Lacomparaciónentrelastres
fuentessedificultóporquesetratadeherramientasdistintas–censo,publicaciónde
resultados ya analizados, padrón– y evidentemente los criterios utilizados para el
relevamientotambiénsondistintos.Lainformaciónquebrindaelcensodel2008está
recortadaynoproporcionadatosespecíficosentrelasuperficiearrendadaylasuperficie
queexplotabalafinca;ademásdenotenercoincidenciaenlostotalesentrelasuperficie
arrendadaylasegregadaportipodecultivo.Sobrelapublicacióndel2011estosdatos
guardan menor rigurosidad y tuvieron como objeto difundir la gestión de la
administración.ElpadrónqueseelevóaLegislaturaamododeinformecontienedatos
importantes,aunqueconmárgenesdeerror:porejemplo,lacargadearrendatariosen
lasdiferenteszonas,quepudeconstatarpormitrabajodecampo.Porotrolado,se
presentóladificultaddelaentidadqueelevaelinforme:sondatosqueproporcionóla
administracióndeesemomento,querelevaalosproductoresenfuncióndelpagode
arriendo.Estoinvisibilizaunavariedaddesituaciones:subarrendamientosdeproductores
amedianaescalaquepuedenestarencubriendorelacionessalariales;divisióndelas
parcelas entre las familiasnuevasque sevanconformando; relacionesdemediería,
productores quenopagan arriendopordecisiónopordisputas judiciales sobre la
tenencia de la tierra, entre otras. Todos estos elementos son importantes para la
cuantificaciónyelanálisisdelasfamiliasproductorasdepequeñaescala.Desdeel2008,
añoenqueempecémitrabajodecampo,nopudeaccederporpartedelaadministración
alacantidaddeproductoresregistrados,apesardepresentarenreiteradasocasionesla
solicitudcorrespondiente.
20 Fuente:MinisteriodeProducciónyMedioAmbientedeJujuy-SecretaríadeDesarrollo
Productivo-SistemadeInformaciónGeográficayBancodeDatos.Año2008.
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Cuadro 18. Ocupación de la superficie, según tipo de producción. 
Año 2011

Fuente: Elaboración propia con base en la publicación de la Administración de
Finca El Pongo, año 2011.

Laprincipalfuentedeingresodelafincaprovienedelalquilerde
lastierras.Paraelaño2011losingresosqueobtenía,estabanconstitui-
dosdelasiguientemanera:

Cuadro 19. Conformación del ingreso según el rubro que administra la
finca. Año 2011

Fuente: Publicación de la Administración de Finca El Pongo. Año 2011.

Loscontratosdearrendamientoseestablecenconlaadministra-
ciónysondedostipos:a)tierrasconriego;b)tierrasparacultivoa
secano,quetienendiferentesprecios,siendolasúltimasmáseconó-
micas.Tambiénsediferencianlospreciosportipodecultivos,distin-
guiendo granos, tabaco y hortalizas. Como se puede observar en
Cuadro18,lamayorsuperficieexplotadaporarrendatariosestábajo
laproduccióndegranos;producciónqueserealizaasecanoyque
abonaelmenorpreciodearriendo.Estetipodeexplotaciónestávin-
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culadaaempresariosagrícolas,quecuentanconuncapitalsuficiente
pararealizarlaproducciónconaplicacióntecnológica.

LaproduccióndetabacoenfincaElPongoesdesarrolladaporpro-
ductoresdepequeñaymedianaescala.Seencuentranubicadosenzonas
conaccesoariego.Lamayoríadeestasexplotacionesnotienen“estu-
fas”,porloquedebenalquilarelserviciodesecadodehojas.Elprecio
dearriendoenestetipodecultivosesmáselevadoqueelprecioquese
cobraahortalizasyagranos21.

Quienessededicanalacañadeazúcarsoncañerosindependientes,
queseencuentranfundamentalmenteenelsectordeElPongo.Esta
zonautilizaelaguatratadaprovenientedelaslagunasdeprocesamiento
deresiduoscloacales.Setratadeproductoresconperfilempresarialque
diversificansusactividadescomercialesyproductivas.Lamayoríade
ellosserelacionabanconelIngenioSanIsidrodeCampoSanto,ubi-
cadocercadelalocalidaddeGüemes,provinciadeSalta,atravésde
unsistemademaquila.

Conrespectoalarriendoparalaproduccióndehortalizas,elprecio
queregíahastael2011correspondíaa260litrosdegasoil/hectárea.En
relaciónconlospreciosquesecobrabanenlosvallestempladosenese
año,fincaElPongoteníaunprecio55%menorqueenlasfincaprivadas22.

Hastaaquípodemosobservarlapresenciadediversostiposdepro-
ductores;engeneralnoseregistranarrendatarioscongrandessuperfi-
ciesdeexplotación.FincaElPongo,ensucalidaddeestatal,sostenía
bajospreciosdearriendo,quemarcaronunadiferenciaimportanteen
relaciónconlospreciosdelatierraenlazona.Estotuvocomoefecto
unapresiónparaelingresoalafincayrepresentóparalosproductores
medianosycapitalizadosunagranventaja.Tambiénposibilitóelacceso
aproductoresempobrecidos.AntesdearrendarenfincaElPongomu-
chosdeestosproductoresestablecíanrelacionesdesociedad –aparce-
ría–enfincasaledañas,oeranempleadoscomopeonesruralesenlas
fincasdetabaco.Accederalosarriendosdelafinca,paraellos,eravisto
comounamejoraensusituacióneconómica23.

21 Paraelaño2011elprecioporhectáreaeraequivalentea210kg.detabacoclaseX2L.
Fuente:PublicacióndelaAdministracióndeFincaElPongo.Año2011.
22 Fuente:PublicacióndelaAdministracióndefincaElPongo,año2011.Eneltrabajo
decamposeregistraronparaestemismoañolossiguientesprecios:FincaElPongo:
$1.350/ha/año(US$320);AguasCalientes:$3.000/ha/0,5año(US$712).
23 “Yotambiéntrabajaba,alláarribatrabajaba.Yotrabajabaaporcentaje,medieroera
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Foto 3. Producción de hortalizas en finca EL Pongo. Archivo de la 
Cooperativa Productores Agrícolas finca El Pongo. 

Atravésdelpadrónproporcionadoporlaadministracióndelafinca
alaLegislaturaprovincialen2016,podemosrealizarunacercamiento
alacuantificaciónyevoluciónenlaocupacióndelosproductoresde
pequeñaescala,principalmentehorticultores.Estaeslaúnicafuente
quepermiterealizarloscortesnecesariosparaaproximarnosaestedato,
másalládelasobservacionesymárgenesdeerrorquepresenta.Aquíse
tomacomocriteriolacantidaddehectáreasalasqueaccedenlospro-
ductoresdirectosdepequeñaescala,entendiendoquehasta10hectáreas
eslacapacidadquepuedeexplotarunafamilia,sinqueestosignifique
necesariamenteunaacumulacióndeexcedentequepermitaunacapi-
talizaciónounareproducciónampliadaporpartedelasfamilias.Según
losagrónomosdelaSecretaríadeAgriculturaFamiliar,enlazonapo-
demosdistinguirtresestratosentrelosproductoreshortícolas,tomando
comoreferenciaelaño201124:

ycuandohabíaposibilidades,cuandodecíalafinca,bueno,yoyatrabajabavariosaños
alláasíquemeconocían.Oseaquelafincatieneunoquerecorre,digamos,queestáel
agua,todoeso.Ybueno,enunadeesasyatedice,‘chemiráqueallá[enfincaElPongo]
haytierra,siquerésandáaarrendar’.Antesnadiequeríatrabajarenelcampo,arrendar
nadiequería.Todostrabajabanparaunomismo,digamosasí.Ycomoyotrabajabaasí,
desocio-socioyateníamisherramientitas.Ycomoyaempezabanaofrecertierras[fue]
laoportunidaddeagarrarytrabajarparamí”(Fuente:entrevista,2008).
24 Actualmenteesospisossehanelevado,productodemayoresinversionestecnológicasque
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•Productoreshasta2hectáreas,
•Productoresentre2y5hectáreas,
•Productoresquetienenmásde5hectáreas.
Lasuperficiedeexplotaciónnosignificanecesariamentemayores

nivelesdecapitalización;sibienesteesunelementocentraldebecom-
binarseconeltipodecultivosquerealizan.Loscultivosquemayorin-
versión requieren son losde tomate y frutillas.EnfincaElPongo,
encontramosgrancantidaddefrutilleros.Laproduccióndetomatela
realizansoloalgunosynoalcanzanasuperarel¼dehectárea.Loque
tienenencomúnestosestratosesquelaexplotaciónestrabajadaporla
familia;ylafamiliaesalavezunidad de producción y reproducción.Estos
temassedesarrollanmásadelante,enestemismocapítulo25.

Cuadro 20. Cantidad de productores de pequeña escala y superficie de
ocupación en finca El Pongo. Años 1995 al 2015

Fuente: Elaboración propia con base en el padrón de arrendatarios. Año 2016.

Observamosqueen20años–de1995a2015–,seregistróunin-
crementodel1.343%enlacantidaddeproductorespertenecientesal

seincorporaronenlazona.Fuente:comunicaciónpersonalIng.Agr.IvánEscalieryLuis
Choque,junio2019.
25 Enesteprimeracercamientoseintegraatodoslosproductoresquetienenhasta10-12
hectáreas,peroqueporelregistrodeltrabajodecampopodemosconstatarquesetratade
familiashorticultorasdebajaescala.Sedejódeladoaaquellosqueapesardetenermenos
de10hectáreasestánvinculadosporsistemafamiliaralaproduccióndetabaco–dondeel
conjuntodelafamiliasuperalas20hectáreas–.Esposibletambiénqueparaelaño1995
–añodelquepartelainformaciónproporcionadaporelpadrón–hayaunsubregistro.Esto
noafectaelanálisisgeneralsobrelastendenciasqueseobservanparaelincrementoenla
ocupacióndetierrasenmanosdelosproductoresdepequeñaescala.
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estratodehasta10hectáreas,yqueelpromediodetierraalqueaccedía
cadafamiliadisminuyóprácticamentealamitad.Elmayoringresose
registróenelintervalo1995-2000.ComoseñaléenelCapítulo3,espo-
siblequeestoserelacioneconlacrisiseconómicageneralqueatravesó
Argentina,yJujuyenparticular,queparaeseperiodoregistróprocesos
derupturaenlarelacióncapital/trabajoasalariado,acompañadodepro-
cesosdeexpulsiónenlosprincipalescentrosindustrialesdelaprovincia.
AnteestasituaciónesválidalapreguntaacercadesifincaElPongoha
funcionadotambiéncomoreservorio de fuerza de trabajo,enlosperiodos
dondedisminuyóelrequerimientodetrabajadoresenotraszonasdede-
sarrolloagrícoladecorteindustrial.Laexpulsióndetrabajadoresrurales
enlasexplotacionesdelosingeniosyahabíacomenzadoenladécadade
1980productodelaincorporacióntecnológica.Comovimos,elproceso
deexpulsióndeloscentrosindustriales,juntoalademandadefuerzade
trabajoeneltabaco,tuvieroncomoefectomovimientosdepoblación,
quehicieronposibleelcrecimientodemográficodePerico.

Gráfico 12. Evolución cantidad de productores de pequeña escala
en finca El Pongo. Años 1995-2015

Fuente: Elaboración propia con base en el padrón de arrendatarios. Año 2016.

Laextensióneneltiempodelacrisiseconómicaperduróhastaen-
tradaladécadadel2000,porloqueobservamosquepermanecióycon-
tinuólatendenciadeincorporacióndeproductoresdirectosenpequeña
escala.Enel2010vemoscómoesteprocesofuedesacelerandoyyapara
el2015lavariaciónrelativaqueseregistró,conrespectoal2010enla
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cantidaddeproductoresqueseincorporaronafincaElPongo,bajó
bruscamente(17,25%).Estofueacompañadodeunadisminuciónen
lasuperficiedeexplotaciónenmanosdelosproductoresdebajaescala
–disminucióndel4,40%,entreelaño2010yelaño2015–.

Esposibletambiénqueladisminuciónqueseregistróenlasuper-
ficieocupadamuestrelapolíticaestataldefavorecerotrossistemaseco-
nómicosdentrodelafinca:parqueindustrialyaumentodelasuperficie
destinadaacañadeazúcar.Enotroplano,laextensióndezonasurbanas
sobretierrasqueeranusadasparalaproducciónagrícola.

Gráfico 13. Evolución de la superficie ocupada por productores de
pequeña escala en finca El Pongo. Años 1995-2015

Fuente: Elaboración propia con base en el padrón de arrendatarios. Año 2016.

LosproductoresseinstalaronprincipalmentesobreelsectorElCa-
dillal,zonadondeseencuentranextendidosloscanalesderiego.

Cuadro 21. Evolución y cantidad de productores de pequeña escala por
sectores de finca El Pongo. Años 1995-2015

Fuente: Elaboración propia con base en el padrón de arrendatarios. Año 2016.
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Cuadro 22. Evolución de la superficie ocupada por productores de 
pequeña escala en finca El Pongo por sectores. Hectárea/año, 1995-2015

Fuente: Elaboración propia con base en el padrón de arrendatarios. Año 2016.

Gráfico 14. Evolución de la superficie ocupada por productores de
pequeña escala en finca El Pongo por sectores. Años 1995-2015

Fuente: Elaboración propia con base en el padrón de arrendatarios. Año 2016.

¿Cuáleselpesoquetienenlosproductoresdepequeñaescalaen
fincaElPongo?Estolopodemosobservarcomparandolacantidadde
productoresdepequeñaescalaconelnúmerototaldeproductoresque
registraelpadrón2016.
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Gráfico 15. Participación de productores de pequeña escala sobre el
total de arrendatarios en finca El Pongo por sectores. Años 2015-2016

Fuente: Elaboración propia con base en el padrón de arrendatarios. Año 2016.

Apesarderegistrarunaaltapresencia,losproductoresdepequeña
escalaocupanunbajopromedioenlasuperficiedeexplotación.

Gráfico 16. Superficie ocupada por productores de pequeña escala/
superficie explotada por total de arrendatarios en finca El Pongo por 
sectores. Años 2015-2016

Fuente: Elaboración propia con base en el padrón de arrendatarios. Año 2016.
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Cuadro 23. Total superficie ocupada por productores de pequeña 
escala/total de superficie arrendada en finca El Pongo por sectores.
Años 2015-2016

Fuente: Elaboración propia con base en el padrón de arrendatarios. Año 2016.

EnelCuadro20registrábamosuntotalde231productoresdepe-
queñaescalaenfincaElPongo.Siconsideramosquecadaunodeestos
productoresrepresentaunafamiliapromediode4personas,podemos
deducirquesetratade924personas,aproximadamente,quereprodu-
censuvidaapartirdeestas724hectáreas.

LaproduccióndehortalizasenfincaElPongoesmuyimportante.
Paraelaño2016ysegúnelpadrónqueusamosaquícomobaseparala
elaboracióndedatos,lasuperficietotalocupadaporestecultivofuede
527hectáreas.

Gráfico 17. Superficie de producción de hortalizas en manos de productores
familiares/producción total en finca El Pongo por sectores. Año 2016

Fuente: Elaboración propia con base en el padrón de arrendatarios. Año 2016.
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Enelaño2013losproductorescalculabanuntotalde300familias
productorasdepequeñaescalayquelaexplotacióndehortalizasequi-
valíaa900hectáreasdesuperficie.Estedatocoincideconelproporcio-
nadoporlapublicacióndelaadministracióndelaño2011–verCuadro
18–.Estoesposiblesiconsideramos,comoseseñalómásarriba,queel
padrónsobreelquesetrabajanotieneencuentaotrotipoderegistro
másqueelpagodearriendo.Otrofactorimportanteesquelasnuevas
familiastrabajanenparcelasdivididasapartirdelaparceladeorigen.
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Fotos 4, 5, 6 y 7. Producción de lechuga. Predio familia Marino. 
Año 2011. Archivo personal.

Tierra, capital y trabajo entre los productores de hortalizas 

Enpocoslustros,laagricultura–lamásconservadoradetodaslasfor-
masdeproducción,quepormilesdeañoshabíapermanecidoesta-
cionaria,sinexperimentarprogresoalguno–sehaconvertidoenuna
delasmásrevolucionarias,sinolamásrevolucionaria,delasformas
deproducciónmodernas.Peroenlamedidaenquesetransformaba,
elladejabadeserunoficio–cuyaprácticasetransmitíadepadrea
hijo–paraconvertirseenciencia,omejoraún,ensistemacientífico,
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ensanchandoelcampodesusinvestigacionesyelhorizontedesusco-
nocimientosteóricos.Elagricultorquenoestáfamiliarizadoconesta
ciencia,elpuropráctico,asisteimpotenteyperplejoaestasinnova-
ciones,sinpodertampocopermaneceraferradoalviejosistemaporque
ahoraleesyaimposiblecontinuartrabajandoconlosmétodosdesus
antepasados(Kautsky,2002:60).

Enesteapartadoseanalizalaproducciónenpequeñaescala,foca-
lizandoloselementosquecomponenlaproducciónagrícola:tierra,ca-
pitalytrabajo26.Nosdetenemosfundamentalmenteenlasfamiliasque
tienencomoprincipalcultivoalashortalizas,queporsuscaracterísticas
–intensiva,diversificadaytemporal–eslaactividadprincipalentrelos
productoresdepequeñaescala.

ComoseseñalóenelCapítulo2,enel2002,eldepartamentoEl
Carmenseposicionócomoelsegundoproductordehortalizasenla
provincia,con2.319,9hectáreas;peroconelmayorincrementorelativo
desuperficieanivelprovincialconrespectoalcensode1988,corres-
pondienteal82%.Granpartedeestosproductoresseencuentranen
fincaElPongo,yaqueporsucondicióndefincaestatalyporcontar
conunbajopreciodearriendo,hasidorefugiodepoblaciónqueyaha
transitadoporprocesosderuptura,expulsión,expropiación,odesalojo
derelacionessociales.

Enesteapartadoserealizaunadescripcióndeestosproductoresen
funcióndeaproximarnosmásyseñalarlascaracterísticasparticulares
delsujeto social enelcualmecentroenestainvestigación.

i. Acceso a la tierra

Comosabemos,sondoslosdeterminantesprincipalesquepermitenun
beneficiodiferencialdelaexplotacióndelatierra:calidad–vinculadaa
mayorproductividad–yubicación.Kaustky(2002)nosseñalaqueeste

26 “Loprimeroquellamalaatenciónenestafórmulaeselquealladodelcapital,allado
de este régimen determinado de producción, de esta forma de un elemento de
producciónpertenecienteaunadeterminadafisionomíahistóricadelprocesosocialde
producción,alladodeunelementodeproducciónrepresentadoporunadeterminada
formasocialyentremezcladoconella,aparezcansinmás,deunlado,latierraydeotro
eltrabajo,doselementosdelprocesorealdetrabajoque,consideradosdesdeestepunto
devistamaterial,soncomunesatodoslossistemasdeproducción,puesconstituyenlos
elementosmaterialesdetodoprocesodeproducción,cualquieraqueélsea,sinque
tengannadaqueverconlaformasocialdelmismo”(Marx,2000,T.III:755).
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beneficionoesunfenómenopasajero,sinopermanente.Sibienenesta
investigaciónelanálisisdelarentayrentadiferencialexcedenloslímites
delamisma–paraestoseríanecesariounanálisisdesdelaórbitadela
produccióndevalor–,esnecesariotenerencuentaloselementosteóri-
cosquepermitenaproximarnosdeunamaneramáscercanaalospro-
cesosqueintervienenenlascondicionesdevidaydeproduccióndelos
horticultoresdefincaElPongo.

Porlaubicaciónycaracterísticasagroecológicasparticularesdelos
vallestemplados,estosdoselementosquerefierenalaincorporaciónde
larenta diferencial27 estánpresentesysepuedentenerencuentaenel
análisissobreeluso,explotaciónyaccesoalatierra,sobretodoenlo
quelacircunscribecomozonaconaltacapacidadparalaproducción
dealimentosfrescos.

EnJujuyencontramostreszonashortícolas:losvallestemplados,
losvallessubtropicalesylaquebradadeHumahuaca.Mientrasquela
producciónenlaszonasbajasdelaprovinciaseextiendedesdemarzoa
diciembre,enlaQuebradalatemporadaocupaunperiodomáscorto,
denoviembreamarzo.Porestarazónseentiendequelossistemaspro-
ductivosdeestasregionessoncomplementarios.Laparticularidadde
losvallessubtropicalesestávinculadaalaespecialidadregionalparala
integraciónalmercadonacional,aquísefomentóydesarrollólapro-
duccióndecañadeazúcar,producciónextensivayconcarácterdemo-
nocultivoqueocupagranpartedelasuperficieproductiva.Amedida
quesedesarrollóelavancetecnológico,queseexpresaenlamodifica-
cióndesemillasyensupotencialadaptaciónaclimasmásfríos,este
cultivohaextendidosuáreadeinfluencia,ingresandosobrelosvalles
templados28.ComoseseñalóenelCapítulo3,losvallestempladosyel
departamentoElCarmenseintegraronalmercadonacionalapartirde
laproduccióndetabacoVirginia.Alaparfueroncreciendoyadqui-
riendoimportanciaotroscultivos,particularmenteeldehortalizas.

27 Recordemosquelarenta diferencial esproductodelaconcurrenciayresultadodel
caráctercapitalistadelaagricultura,nodelapropiedaddelatierra.Noconstituyeun
factorquedeterminalospreciosdelosproductosagrícolasquederivandelospreciosde
producción,sinoqueestáconstituidaporunexcedente,unagananciaextraordinaria
obtenidadelamayorproductividaddeltrabajoenunatierrademejorcalidadomejor
situada(Kaustky,2002).
28 Ensuextensión,esdecir,enlaincorporacióndetierrasbajosudominio,elmonocultivo
decañadeazúcarvaeliminandootrossistemasdeproduccióneimponiendorelaciones
socialespropias–relacionesquesonsocioeconómicasyculturales–.
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Teniendoencuentaqueenagriculturanosonloscostosdepro-
ducciónnecesariossobreunterrenomedioloquedeterminaelprecio
delamercancía,sinoloscostosdeproducciónnecesariosenelterreno
peor29 esquepodríamospreguntarnosconrespectoalaproductividad
delatierrayalaproduccióndehortalizas:¿esenlosvallestempladoso
enlaQuebradadeHumahuacadondeseexpresalarentadiferencialy
asumeunamayormagnitud?LaparticularidaddelaQuebradareside
enqueporsuscaracterísticasagroecológicaspermitelarealizaciónde
unaproducciónúnicaenlatemporadaestival,queenotraszonasresulta
casiimposibledesostenerdebidoalasaltastemperaturas30.

VolviendoaldepartamentoElCarmen,fincaElPongotieneuna
ubicaciónprivilegiadayaquebordealaciudaddePerico,dondeseen-
cuentralaFeriaMayorista,principalmercadodehortalizasdelaregión
yseextiendesobrelasdiferentesrutasqueinsertanalalocalidadenel
circuitodecirculacióndemercancías.ElaccesoalatierraenfincaEl
Pongohasidodiverso,peroporsobrelasdiferentesmodalidadeshapre-
valecidoelarrendamiento,locualnohaimpedidoquesedesarrollen
otrasformas.

Comoyasemencionó,ElPongofuecedidoalhospitaldePerico
enelaño197531.Fueadministradapordistintasfigurasqueelgobierno
provincialdeterminóparadesarrollarlaslíneasproductivasyderecau-
dación.Estomarcaunprimercorte,dondelatierrapasódemanospri-
vadas a manos del Estado provincial. Hasta ese año encontramos
fundamentalmentedosfiguras:eltitularregistral–dueño delatierra–
quecoincideconelcarácterdelterratenienteylosproductoresquefue-
ronllegandoyasentándoseenlafincaencalidaddemedieros–aparce-

29 Estoesasíporqueelterrenomejornobastaparaproducirlosmediosnecesariospara
elmantenimientodelapoblación(Kautsky,2002).
30 Lastierrasmáslejanassonsometidasaexplotaciónparaelmercadosolamentecuando
lospreciosdelosmediosdesubsistenciahansubidoatalpuntoquecubrenloscostos
deproducción,detransporteyaunrindenalcapitalunagananciamedia(Kaustky,
2002).
31 “DejoamissobrinosCarlosA.ZabalayEnriqueA.Zabala.-Enusufructomifinca
ElPongocomprendidaporloslotes‘ElPongo’,‘ElCadillal’,‘Chanchillos’,‘Hornillos’,
‘LaPostaoEstación’,elusufructoserámientrasellosvivan,alamuertedelúltimode
elloslafincapasaráenpropiedadcontodoloadherido,mejoras,herramientas,ganado
enpropiedadalHospitalquellevaelnombredemihermanoArturo,situadoenla
CiudaddePerico,paraquesirvadealivioalospobresparamitigarsusdoloresymuerte”
(ProtocolizacióndetestamentoológrafodelDoctorPlinioZabala.Año1975).
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ros–yarrendatarios;esdecir,productoresdirectosquepaganelprecio
delatierraalquelamonopoliza32.

Unavezquelacesiónserealizó,fueelEstadoprovincialquienem-
pezóaejercerelcobroporelusodelatierrayaadministrarsuusufructo.
AlolargodevariasdécadaselEstadohaencontradolaformaparaim-
poneruncarácteracordeconlosprocesoseconómicosquepriorizasolo
unadelasformasdeconcebireldesarrollo agrícola,queseexpresa,en
estecaso,enunapolíticasobreelusoyfuncióndelatierra.

Apartirdeentonceslaformaquesegeneralizóeselarrendamiento.
EstarelaciónseestableceatravésdeunContratodeArrendamiento
Ruralquesefirmaentrelaadministracióndelafincayelproductor.
Allísefijaelsectordondeseubicaelpredioaarrendar,lasuperficie,el
estadoenqueseentregaelpredio,elcultivoqueserealizaráyelprecio
delatierracalculadoporcantidaddehectáreasaocupar.Segúnloscon-
tratosobservados,elprecioporhectáreaequivalíaa667litrosdegasoil33.
Tambiénsedejaconstanciaqueelpredionopodráserprestado,subal-
quiladonicedidoaterceros.Paraproductoresqueinscribencomoprin-
cipalcultivoalashortalizas,elcontratorigeportresaños.

Apesardeserlaformamásextendida,tambiénencontramospro-
ductoresquepermanecenencalidaddeposeedores.Entreellosseobserva
quealgunosproductoreshaniniciadojuiciosdeprescripciónadquisitiva
dedominio34.Setratafundamentalmentedefamiliasquesemantienen
enlafincadesdelaépocadelaadministracióndePlinioZabala,yque
actualmentesonlaterceraocuartageneraciónquehabitaytrabajaen
lafinca.Entreellosencontramosaproductoresdelosdiferentesestratos,
tabacalerospequeñosymedianosyproductoresdehortalizas.Recurren
aestadisputalegalparaevitardesalojosotrasladoshaciaotraszonasde

32 “Entendemosaquíporrentaendinero–adiferenciadelarentadelsueloindustrialo
comercial basada en el régimen de producción capitalista, que solo representa un
remanente sobre la ganancia media– la renta del suelo que brota de una simple
trasmutacióndeformadelarentaenproductos,delmismomodoqueéstanoera,asu
vez,sinolaantiguarentaentrabajotransformada.Aquí,elproductordirectopagaasu
terrateniente(yasetratedelEstadoodeunparticular),envezdelproducto,suprecio
correspondiente”(Marx,2000,T.III:738).
33 Elregistrodeestedatocorrespondeaarriendosdelosaños2007y2008.Paraelaño2007,
estosignificaba$446/hectárea(US$143).Paraelaño2008,$500/hectárea(US$167).
34 Este es unproceso en el cual los poseedoresde las tierras –quienes las trabajan
efectivamente–reclamansudominioencalidaddedueños opropietarios.Esteproceso
jurídicotambiénesllamadousucapión.
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lafinca.Ellosconsideranqueeltrabajoquehadepositadotodalafamilia
lesdaderecho–ylajurisprudencialoreconoce–atenerunacondición
menosprecariarespectoalastierrasqueexplotan.

Unodelosconflictosobservadosentrelosarrendatariosylaadmi-
nistraciónduranteelperiodoquetomocomoreferenciaeslanegación
dediversasfamiliasaseguirpagandoelarriendodelastierras,basados
endiversascríticasalmanejoyadministracióndelafinca.Reclaman
quelosfondossonmaladministradosynolleganensutotalidadalbe-
neficiariodirectodelarecaudación,HospitalArturoZabala.Estere-
clamotambiénlorealizanencalidaddeciudadanosdePericoyaque
entiendenquelarecaudacióndelafincadeberíaexpresarseenmejory
mayorcalidadenlaatenciónproporcionadaporelhospital.Aestose
sumaelreclamoporlafaltademantenimientodelafinca.

Ademásdelcobrodelosarriendos,laadministraciónseencargade
suministrarelaguaderiego,deverificarycontrolarlospredios,con-
trolarymantenerelbuenestadodeloscaminosinternos,organizarla
limpiezadeloscanales.Silosproductoresdeseancambiarelcultivoque
realizan–sienalgúnmomentocambiandehortalizasatabaco,por
ejemplo–debencomunicarloalaadministración.

LafincaElPongonocuentaconserviciosdeluzeléctricaniagua
potable,loqueafectalascondicionesdevidaydeproduccióndelasfa-
milias.Estosserviciosseencuentranpresentessoloenzonasdondese
hanproducidolasocupacionesdeterrenosparalainstalacióndevivien-
das.Tambiénafectalascondicionesdeproduccióneimpidelaincor-
poracióndeBuenasPrácticasAgrícolasqueexigenlosorganismosde
controlparalosprocesosproductivos35.Unadelascondicionesquees-
tableceesteprotocoloeselusodeaguapotableendeterminadasactivi-
dadesdelciclo,porejemploencosechayposcosecha.

Apesardequeenloscontratosdearriendonosecontemplaquela
tierraseautilizadacomolugarderesidencia,existenprediosdondese
instalaronpequeñasviviendasruralesqueocupanlasfamiliaspararesidir
deformapermanenteoparapermanecerdurantelaslargasjornadasde
trabajo.Laadministraciónseñalaqueporelcarácterproductivoque
tienelafinca,lasfamiliasnopuedenasentarseniconstruirviviendas,
nirealizarobrasdeinfraestructuraproductivaquenoesténaprobadas
porlaadministración.

35 EntreelloselServicioNacionaldeSanidadyCalidadAgroalimentaria(Senasa),que
esquiencontrolayfiscalizalosproductosagropecuarios.
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Desdelaperspectivadeocupación y uso de la tierra sepuedendis-
tinguiralgunasvariacionesporzonasquecomponenfincaElPongo.
ChanchillosyHornillosesdondeestáninstaladosproyectosvinculados
alainfraestructura,quehacendesoportealdesarrollourbano:centro
dedeposiciónfinalderesiduos,lagunasparaeltratamientoderesiduos
cloacales,parqueindustrial.Desdelaocupaciónagrícola,contienena
losproductoresdecultivosextensivos,fundamentalmentedegranos.
EnElPongoencontramoslosprediosqueexplotalaadministraciónde
lafinca,pocasfamiliasdeagricultoresfamiliaresyprediosdemedianos
ypequeñosproductorescañerosindependientes.Encontramosfamilias
queresidenenellugar,ysetratafundamentalmentedetrabajadoresru-
rales–asalariados–.EnLaPostaencontramoslaextensióndeláreaur-
banasobreloqueanteseranprediosrurales.ElCadillaleslazonaque
contienemayorcantidaddeproductores,debidoaqueporallíseex-
tiendeelsistemaderiego.SepuedeseñalarqueesenElCadillaldonde
seexpresademejormaneraelcarácterdearrendamiento,regidopor
contratosformales.

ElarrendamientoenfincaElPongoexpresauncaráctercapitalista
deexplotación.Contieneunfinrecaudatorioeimponecondiciones
sobreelusoyocupacióndelatierra.Expone–principalmentealospro-
ductoresdepequeñaescala–aunasituacióndeexpropiaciónconstante,
tantoenlosaspectosproductivoscomodereproduccióndelavida.Esto
seexpresaenlasconstantesamenazasdedesalojosporlafaltadepago
oporlainstalacióndeproyectosdeinfraestructura36 yenlaimposibi-
lidadderesidirenlospredios,locualdejaalasfamiliassometidasalas
altastemperaturas,lluviasyotrasinclemenciasclimáticasyapasarlargas
jornadasdetrabajosinaguapotable.Entérminoseconómicos,latierra
asumeuncarácterdemercancía.Apesardemantenerpreciosaccesibles
paralapoblación despojada37 lastierrasdeElPongonodejandecotizarse
enelmercado.Asimismo,elcarácterdearriendo–unaformaqueex-
presaelpreciodelatierra–esasumidoenestecasoporlosproductores
depequeñaescalacomouncostodeproducción.

36 NoescasualqueLaPostayHornillosseanlaszonasdondeseregistramayorpresencia
dejuiciosdeprescripciónadquisitiva.
37 Productoresqueyahansufridoprocesosdeexpulsiónodespojoentérminosdelas
trayectoriasfamiliaresylaborales.
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Foto 8. Cosecha de duraznos. Timotea Alcoba, dirigente campesina de finca
El Pongo. Archivo de la Cooperativa Productores Agrícolas finca El Pongo.

Comohabíaseñalado,elpreciodearriendoeselmásbajodelos
vallestemplados.Aestoselesumaqueporsuubicaciónlafincatiene
unpotencialproductivoqueescodiciadoporcualquierproductor.La
combinacióndeestosdoselementosdapasoaqueexistaunaaltade-
mandaporprediosproductivosenella.Estapresiónesmásaltacuando
algunaotrazonaproductivahasidoafectadaporinclemenciasclimáti-
cas,invadidaporplagas,enfermedadesocualquierotrarazónqueim-
pliquelapérdidadelaproducciónyexpulsióndeproductoresdesus
zonasoriginariasotradicionales.

Ahorabien,elcarácterdemercancíadelatierraysuparticipación
dentrodelmercado,nospermiteadelantarotrasconclusiones,quizás
preliminares,peroqueesimportanteseñalarenestepunto.

Sepuedepostular,teniendoencuentalodesarrolladoenloscapítulos
anteriores,doshipótesisqueestánenlazadasyvinculadasalaccesoalatie-
rra:porunlado,elavancedelaproduccióndecañadeazúcar,queasume
elcarácterdemonocultivojuntoconelestancamientoenlaproducción
detabacoVirginia,cambiandolaespecializaciónregionalqueestabade-
signadaparalazona.Enestesentidoesqueseentiendequelosvallestem-
pladosestánenunmomento de transición dentro de la estructura agraria.
Enestesentido,fincaElPongopuedeentendersecomounreservorio de
tierras paraeldesarrollodeproduccionesvinculadasalaagroindustria38.

38 Loqueseobservabahastael2016eraelavancedelmonocultivodecañadeazúcar.A
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Paracompletaresteanálisis,acontinuaciónseabordalaformaen
quesedesarrollaelprocesoproductivoentrelosproductoresdehorta-
lizasycómoseinsertanenlaórbitadecirculacióndeproductos.

ii. Aspectos técnicos y productivos entre productores de 
pequeña escala39

LosproductoresdepequeñaescalaenfincaElPongocultivangrandi-
versidaddehortalizasyflores–verAnexo1–.Estetipodeproducción
secaracterizaporseracieloabierto;esintensiva,diversificada ytemporal.
Intensiva refierealacantidaddemanodeobra/hectárea;quieredecir
quesetratadecultivosquerequierenunamplionúmerodepersonas
paraunasuperficiereducida.Estacaracterísticaincluyelaexplotación
delatierradurantelamayorpartedelañoylaintensidadenlaaplica-
cióndeagroquímicos.Esdiversificada porquecombinadiferentestipos
decultivos:flores,hortalizas,frutales.Estemporal porquelamayorparte
delaproducciónlarealizanenlatemporadaotoño-primavera,debido
alascondicionesclimáticas.

Elmanejodelossistemasesconvencionalymixto,constituidopor
dosfases:enlaprimerautilizantracciónmecánicaparalapreparación
desuelosatravésdecincelyrastra.Estafasejuegaunpapelimportante
enlasetapasinicialesdecadacampañaproductivaparadefinirelbuen
establecimientodeloscultivos,ademásdeaprovecharlosmomentos
oportunosparalasiembraytrasplante.Todoestoafectadirectamente
elciclonormaldedesarrollodeloscultivos,épocadecosechaysalida
almercadodelosproductos.Paralasegundafaseseutilizamayoritaria-
mentetracciónanimal–principalmentecaballos–,atravésdeherra-
mientasparaelmanejodeloscultivoscomoserpequeñasrayadorasy
cultivadorasparatracciónanimal40.

finalesde2018adquiererelevanciaelproyectopromovidodesdeelgobiernoprovincial
paralaproduccióndecannabis.
39 Losdatosreferidosenesteapartadosonresultadodeltrabajodecamporealizadoen
lafincadurante los años2008al2016.Otros fueronaportadospor los ingenieros
agrónomosdelaSecretaríadeAgriculturaFamiliar-DelegaciónJujuy-Ministeriode
AgroindustriadeNaciónydelINTAAERPerico,Jujuy.
40 Hastaelaño2014elusodetracciónanimalestababastanteextendidoenlazona.
SegúnseñalanlosagrónomosdelaSSAF,elusodeanimalesfuedisminuyendoapartir
deeseaño.
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Cuadro 24. Proceso de trabajo entre productores de pequeña escala en
finca El Pongo

Fuente: Elaboración propia en base al registro del trabajo de campo.

SegúnelRelevamiento de Maquinarias Agrícolas realizadoenelaño
201041,entrelosproductoresdepequeñaescala,enfincaElPongoel
43%trabajasuperficiesentre0,5a2hectáreas,deloscualessoloel20%
poseetractores,todosenestadoobsoleto–maquinariasconmásde15

41 TrabajorealizadoporelequipotécnicodelValledelosPericosdelaSubsecretaríade
AgriculturaFamiliar-MinisteriodeAgriculturadelaNación-DelegaciónJujuy-SSAF.
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añosdeantigüedad–.Amedidaqueaumentalasuperficiedeexplota-
ción,aumentatambiénlanecesidaddeincorporarmaquinaria;el65%
delosproductoresqueexplotansuperficiesde4a5hectáreasposeen
maquinariapropia.Sibienel42%delospequeñosproductoresdefinca
ElPongoposeetractor,lademandadeserviciosparalabranzaesper-
manentedurantetodoelañoyadquieremayorimportanciaenlosmeses
demarzo/abrilyseptiembre/octubre.Enestelapso,losprestadoresde
serviciopriorizanlosprediosmásgrandesporrepresentarunamayor
rentabilidadeconómica.Porestacausalosproductoresdemenorsu-
perficie,demayorpresenciaenlazonayconpocaposesióndemaqui-
naria –explotaciones de 0,5 a 2 hectáreas– quedan relegados a un
segundomomentoenlaprestacióndeservicios.Estasituaciónperjudica
alospequeñosproductoresyaque,comoseseñaló,deestalaborde-
pendenlosmomentosdecosechaysalidaalmercadodelosproductos.

Gráfico 18. Número de productores por estratos de superficie y 
posesión de tractor

Fuente: Relevamiento de Maquinarias Agrícolas. SSAF-2010.

Loqueseobservaencampoesunmanejodetipotradicionaldesuelo.
Conestonosreferimosaqueengeneral,lospequeñosproductores
realizan2a3pasadasderastra,yeventualmenteunapasadadecincel
(perosoloalgunosdelosPP),sometiendoalossuelosaunaremoción
total.Estoserealizaenfuncióndelabúsquedadequeelsueloquede
“bienmullido”,desmenuzado.Enestetipodemanejosepriorizael
establecimientodelasemillay/otrasplante.Elusoexcesivoderastra
(LabranzaHorizontal)traeaparejadolaformacióndeunPiedeArado
a20cmdeprofundidad,aproximadamente.Estacapacompactade
sueloimposibilitaeldesarrollonormalderaíces.Lapulverizacióny
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laexposicióndelossuelosalaintemperie,generaunarápidadismi-
nucióndemateriaorgánicadesencadenandopérdidasdepropiedades
físicas,químicasybiológicasdelmismo.Estacondición,depérdida
progresivademateriaorgánica,aumentalavelocidaddedegradación
delossuelos,disminuyendoconeltiempolaproductividaddelos
mismosygenerandomayorusodeinsumosporcampaña(Fuente:
RelevamientodeMaquinariasAgrícolas.SSAF-2010).

Lapreparacióndesuelosparainiciarelcicloproductivoimplicaun
desembolsoimportantededineroporpartedelasfamiliasparalacon-
tratacióndelservicio.Algunaslabores–comolasderastra–requieren
másdeunapasada.Encuantoalosserviciosquetienenqueverconla
pulverización,nivelacióndeterrenos,yotrosquerequierenmaquinaria
específica,losproductoresdefincaElPongonotienenlaposibilidad
deaccederaellos.Estosedebeaquesonpocaslasofertasenzonay
másaunconsiderandosuscaracterísticasproductivas.Esimportantese-
ñalarqueestosproductorestrabajansuperficiespequeñasdentrodesus
predios.Dichassuperficiesestándestinadasaladiversificacióndeespe-
cies–segúnladuracióndeciclosyfechasdesiembradecadacultivo–y
alescalonamientodelasproduccionesparadisminuirelriesgoclimático
ylosbajosprecios.

Gráfico 19. Demanda de servicios de labranza/año

Fuente: Relevamiento de Maquinarias Agrícolas. SSAF-2010.

Eldesmalezadoserealizapormediodecultivadorasatracciónani-
malenelentresurco,ymanualmenteconazadasenlaslíneasdecultivo.
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Seutilizanherbicidasquímicosselectivosparaelcontroldecultivosde-
terminados,usoextendidoentrelosproductores.

Lascurvasdenivelcasinoseutilizan,loquetiendeadireccionarel
riegoensentidodelapendiente–riegogravitacionalporsurco–,oca-
sionandopérdidadesueloporerosiónhídrica.Apesardeserunareco-
mendaciónconstanteporpartedelaasistenciaagronómicaquebrindan
losorganismosqueintervienenenelsector,losproductoresnolorea-
lizan.Estorespondeaquelassuperficiesatrabajarsonpequeñasyla
aplicacióndetalmedidaaumentaelcostodelservicioydisminuyela
superficieproductiva.
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Fotos 9, 10 y 11. Pérdida de suelo por uso de riego gravitacional por surco.
Producción de papas. Predio de José Guevara. Año 2014. Archivo personal.

ElaguaderiegoestábajolaadministracióndelConsorciodeRiego
delValledelosPericos,dondefincaElPongoesunregantemásdentro
delconsorcio.Internamentelaadministracióndistribuyeelaguaotor-
gandoturnoscada5½díasporproductor.Sololoscanalesprincipales
estánrevestidos,loqueocasionapérdidasporinfiltraciónenelvolumen
deaguaquellegaacadaunodelospredios.Noexistenrepresascomu-
nitarias,ylascompuertasdebenserinstaladasporcadaresponsablede
losarriendos.Elcaudalvaríasegúnlaépocadelaño,enrelaciónconel
ciclodelaproduccióndetabaco:apartirdeagosto,ladistribuciónde
aguapriorizaelcultivodetabaco.Apartirde2013semodificóeltiempo
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derepartodeaguaporpredio,aumentandoelcaudalydisminuyendola
duracióndelturno–m3/seg–.Estoimplicóquelosproductoresredobla-
ranlosesfuerzosparaladistribucióndelaguahaciaelpredio42.Losturnos
puedenocurrirenlanocheodurantelamadrugada.

Lafertilizaciónutilizadaesquímicayseaplicamanualmente,siendo
extendidoelusodelosmacronutrientesNitrógeno,FósforoyPotasio
–NPK–.Laaplicacióndefoliaresserealizaenlasetapasfinalesdealgu-
noscultivos.Seutilizantambiéndiferentesabonosorgánicos–comoes-
tiércoldepollo–paraincorporarlosalossuelosantesdelasiembraoel
trasplante.

Enloquerespectaalaafeccióndecultivosporenfermedadesypla-
gas,losproductoresrecurrenaexperienciasyconocimientospropios
paralaidentificaciónyposteriorutilizacióndeagroquímicos.Noreali-
zanmonitoreoparaelcontroldeplagas.Losplaguicidassonaplicados
conmochilasmanualespulverizadoras.Plaguicidasyfungicidassonapli-
cadosenformapreventivaendeterminadosmomentosdelciclopro-
ductivo. Los productores manifiestan que esto es necesario para
garantizarlacosechayventadelosproductos,asíexplicanelusoexten-
didodeagroquímicosyrechazan,ensumayoría,eldesarrollodeexpe-
rienciasagroecológicas.Segúnlosagrónomosquetrabajanenlazona,
elmayordelosproblemasestávinculadoaldesarrollodevectoresde
virus–mosca blanca, trips, pulgones–,productodelafaltademanejode
malezas.Alnoidentificarelproblema,losproductoresaumentanla
dosisdeagroquímicosparavitalizarlasplantas;sinembargo,laplanta
yanolograrecuperarse.

Sobreelusodesemillas,paraelcultivodehortalizasrealizancom-
prasaliniciodelcicloproductivo,preferentementedevariedadesque
dieronmejoresresultadosenlacampañaanterior.Engeneralypara
todaslasvariedadesdehortalizasseusansemillashíbridasyseprefieren
lasdeproductosconmayordemandaenelmercado43.Enlaproducción

42 Desdequeiniciémitrabajodecampoen2008,losproductoresmanifestabanqueel
aguaparariegoerainsuficienteparacubrirlasuperficieexplotada.Apartirde2013,
cuandodisminuyóeltiempodeprovisióndeagua,losproductoressesintieronmás
perjudicadosyaqueelrecorteeneltiempodeprovisiónimpedíadistribuirelaguapor
todoelpredio,dejandopartesenterassinregar.
43 Elusodesemillashíbridasestáextendido.Uncasointeresanteeseldelmaíz.Siendo
unazonahistóricamenteproductorademaíz,hoyseobservapocosproductoresque
trabajanvariedadesdechoclotradicionales–periqueñooblanco–.Lamayoríadelos
productoresoptaporrealizarlavariedadhíbridasúper dulce.
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deflores,serealizaunaseleccióndelassemillasquedieronmejoresre-
sultados;serecogenyguardanparalacampañasiguiente–semillas“re-
sacadas”–. Esta práctica se combina con compras de plantines. En
frutillas–unodeloscultivosprincipalesenfincaElPongo–serealizala
compradeplantinesalosviveros,priorizandovariedadesconocidasy
demayordemandaenelmercado–conpreferencialavariedadCama-
rosa–.Losplantinesdefrutillatienenelevadoprecio;seadquierenen
dosmomentosdelaño:ennoviembresecompranplantas madres que
estolonizanydanhijuelosparatrasplantardurantelosmesesdefebrero
ymarzo,estaprácticalespermiteabaratarcostosalproducirsuspropias
plantas.Otracompraserealizaenestosmeses–febrero/marzo–,ein-
gresandirectamenteenproducción.

Losproductoresquetienenunacantidadsuficientedehectáreas
productivasdejanalgunassintrabajar–enbarbecho–,otrosrealizanro-
tacionesdecultivos.Losqueaccedenasuperficiesmenoresdetierras
–entre0,5y3hectáreas–utilizanelterrenocompletodurantecasitodo
elaño,conpocasposibilidadesdehacerunarotaciónquepermitael
descansonecesario.Elinconvenientedenodejardescansarlastierrases
lafaltadeincorporacióndemateriaorgánicaqueafectapaulatinamente
losrendimientosdeloscultivos,provocandounmayorusodefertili-
zantesquímicos44.Entrelosproductoresqueaccedenasuperficiesma-
yores–arribade5hectáreas–,seobservóqueponenenproducciónsolo
unporcentaje;estorespondeaqueelaguaquerecibenesinferioralre-
querimientodelaexplotaciónsiseutilizaraensutotalidad.

LosrendimientospromedioentrelosproductoresdeElPongocum-
plenconlosesperadosparalosproductoreshortícolas.Engeneralselos
considera“buenosproductores”,encuantoalmanejodelsistema.Esto,
sumadoalaproximidaddelosmercadoshortícolas,aumentasucom-
petencia conrespectoahorticultoresdeotraszonasoregiones.

Acercadelosgastosdeproducción,estosvaríansegúneltipode
cultivos.Losmáseconómicossonlosdenominadosverdeos,queinclu-
yenlaacelga,espinaca,cebollín,lechuga,entreotros.Uncultivobas-
tanteextendidoenElPongoeseldezanahorias,tienegranaceptación
entreloshorticultoresyaquenorequieregrandesinversiones,pueden

44 Otrarecomendaciónagronómicaesqueduranteeltiempodedescansoserealicen
cultivosforrajeros,paraincorporarloscomomateriaorgánicaalsuelo.Señalanquela
incorporacióndemalezaspuedeacarrearproblemasenelsiguienteciclo,yaqueellas
contienenplagasyenfermedades.
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realizarlodurantetodoelcicloagrícolaescalonandoporcionesdeparcela
y,segúnlasentrevistas,esdefácilmanejo.Lostiposdesuelosdelafinca
colaboranconeldesarrollodeestecultivoqueserealizaensuperficies
deentre0,25a0,75hectáreas.

Cuadro 25. Rendimiento por tipo de cultivo/hectárea

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas y trabajo de campo. Año 2014.

Cuadro 26. Gastos de producción/hectárea, cultivo de zanahoria. Año 2015

Fuente: Informe de situación de los Agricultores Familiares en Finca El Pongo. 
SAF-Jujuy, 2015.
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Losproductoresquerealizanverdeos,engeneraltienenpredioscon
mayordiversificacióndecultivos.Encambio,entreaquellosquesede-
dicanacultivosdemayoresinversionesnoseregistratantadiversidad
–porejemplolosproductoresdefrutillas–.EnelCuadro27podemos
observarqueestaproduccióntieneunaltocostodeinversión45.Enel
próximoapartadoseprofundizarásobreestecultivo.

Cuadro 27. Gastos de producción/hectárea, cultivo de frutilla. 
Tipo de manejo: Convencional. Año 2015

Fuente: Informe de situación de los Agricultores Familiares en Finca El Pongo. 
SAF-Jujuy, 2015.

Enestossistemasproductivossedebecontemplarquelafuerzade
trabajoesdelafamilia,noesremuneradaytieneporobjetolarepro-
ducciónfamiliaryelcicloproductivosiguiente.

Porúltimo,nosquedareferirlacosechaypostcosecha.Estasson
tareasquerequierenladedicacióndetodoelgrupofamiliar.Paralaco-
secha,ysobretodoentreloscultivosquerequierenmayorniveldein-
versión, se contrata peones con el objetivo de garantizarla. La
preparacióndelosproductosparasuventatambiénvaríaenlosdife-
rentescultivos.Cadaunodeellostienesupropiaunidaddeventa.Para
mencionarsoloalgunosproductos:

45 SegúnlasobservacionesdelostécnicosagrónomosdelaSSAF,loscostosdeinversión
enfrutillaaumentaronapartirdel2015.Estoseguramenteestávinculadoalapoyoen
laincorporacióntecnológicaparaestosproductores.
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Cuadro 28. Productos hortícolas/unidad de venta/peso aproximado

Fuente: Elaboración propia a través del trabajo de campo.
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Foto 12. Cosecha de frutillas. Predio familia Flores. Año 2008. 
Archivo personal.

Foto 13. Embalaje de frutillas. Año 2012. Archivo personal.
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Producción de flores

Elconsumodefloresenlaprovinciaestradicionalyestáligadoadife-
rentesexpresionesculturales.Asíencontramossuusoextendido,yasea
enelámbitodomésticocomoenelritual.Porejemplo,duranteelcar-
naval,lasflores,quesonusadascomoexpresióndebellezayalegría,
adornanelmojón46 yalaspersonas.Enlasfestividadesreligiosascris-
tianasseusanenelarmadodelosarcosquerecibenalossantospatronos
ensus“entradas”allugardecelebraciónypétalosdefloresseesparcen
asullegada.Unadelasfestividadesmásimportantesparaelconsumo
defloreseselDíadelasAlmasydelosSantosDifuntos–“TodosSan-
tos”–,dondecientosdepersonasseacercanaloscementeriosparadejar
ofrendas yposarsobrelastumbasramosdeflores.

Elconsumodefloresysuproducciónestánestrechamenterelacio-
nados.LosproductoresdefincaElPongoproducenprincipalmentepara
dosmomentosdondeesmayorlademanda:junio–díadelPadre–yoc-
tubre/noviembre–díadelaMadreyTodosSantos–.Lademandasupera
laórbitalocal;alazonalleganintermediariosdetodoelNOAenlas
épocasseñaladas.

Foto 14. Familia Solis. Productores de finca El Pongo. Archivo de la 
Cooperativa Productores Agrícolas finca El Pongo.

46 Mojón:montículodepiedras,lugardondeseentierraydesentierraeldiablo,símbolo
dealegría.
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Enlazonaencontramosfamiliasquehandesarrolladoestecultivo
desdevariasgeneracionesatrás.Engeneralsetratadefamiliasempo-
brecidas,queusansemillas“resacadas”ynorealizandemasiadasinver-
sionesenelpredio.Comovimosmásarriba–Cuadro8–,laspérdidas
enlaetapadealmácigosllegaaalcanzarhastael50%,loqueseñalael
bajopodergerminativodeestassemillas.Lasplantasqueterminanel
ciclonosiemprelogranalcanzarlosestándaresdecalidad–largodel
tallo,intensidaddelcoloryduracióndespuésdelcorte–.

Loscambiosquesepresentanenelconsumoculturalhanimpac-
tadoentrelosproductoresdefincaElPongo.Porentrevistassepudo
saberquehastahace20añoshabíafamiliasquesededicabanexclusiva-
menteaestecultivo.Hoy,ningúnproductordeElPongosededicaso-
lamenteal cultivodeflores, sinoque lo incluyencomopartede la
diversificacióndelsistemaproductivo.Lasflores,aligualquelashorta-
lizas,seproducenacielo abierto.EnelAnexo2seadjuntaundetallede
lasdiferentesvariedadesqueserealizan.Sedestacanlasfloresdealta
duraciónyresistenciaabajastemperaturascomolastatis,siemprevivas,
ghypsophila,clavelycrisantemos.

Coneldesarrollotecnológicoenfloresyloscambiosensucon-
sumo,sehandifundidootrasvariedadescomolagerbera,crisantemos
dealtacalidad,lilium,lisianthus.Estasespeciesrequierenmayoresni-
velesdeinversiónyatenciónenloscultivos.Engeneralestándestinadas
paralaproducciónbajo cubierta,acompañadasdeinsumosespecíficos.
EstosrequerimientoslimitansuaccesoalosfloricultoresdeElPongo.

Haydistintosaspectosquerepercutenenelbajopreciodeestepro-
ducto:porunlado,lasfloresqueseconsumenenlasdiversasfestivida-
des no son exigentes en cuanto a calidad; la venta se realiza
principalmenteaintermediariosoavendedoresdirectosquelasreven-
denalpormenorencementeriosoferias.Tambiénlafaltadetipifica-
cióndeproductos incideenquesemezclendiferentescalidadesde
flores.Alavez,todoslosproductoresrealizanlosmismoscultivospara
elmismoperiodo;detalformaquelaofertasesaturadeunmismopro-
ducto,loquefavorecealosintermediarios,quienesofrecenmenores
preciosyexigenelaumentoenelvolumendelospaquetes.

Existenpocosfloricultoresqueseencuentranenunnivel“interme-
dio”decalidad.Sonproductoresqueaprovechanlainversióntecnoló-
gica,aplicadageneralmentealcultivodefrutillas–específicamenteel
riegoporgoteo–,ylausanparalaproduccióndeflores.
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Cuadro 29. Gastos de producción/hectárea, cultivo de Crisantemo. 
Año 2015

Fuente: Informe de Situación de los Agricultores Familiares en Finca El Pongo.
SAF-Jujuy, 2015.

Elcrisantemo,principalproducciónfloralenlafinca,requierede
unaaltainversiónenplantines;implicaunmayorgradodecuidadoy
atenciónquerepercuteeneltiempoycantidaddetrabajoymayoruso
deagroquímicos.Todoestorequierecontarconuncapitalinicialque
elproductorpromedionoalcanza.Elusodeagroquímicostambiénin-
cluyeconocimientosactualizadosparasuaplicación.Comoseseñaló
anteriormente,losfloricultoresdeElPongosonfamiliasquesededica-
banexclusivamenteaestecultivo,convariedadesymanejotradicional.
Lasobservacionestécnicasagronómicasdelosorganismosdeinterven-
ciónenelterritorioseñalanqueestosaspectosimposibilitanelaccesoa
mercadosmásexigentesencalidad.Estosrequieren,ademásdeproduc-
tosconmayoresinversiones,otrasvariedadesquelosproductorestra-
dicionalesnohanlogradoincorporar.
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Fotos 15, 16 y 17. Producción de crisantemos a campo. Año 2009.
Archivo personal.

iii. Incorporación tecnológica

Laincorporacióndetecnologíaentrelosproductoresdepequeñaescala
fuepromovidaporlosequipostécnicosdeorganismoseinstituciones
quetrabajanconelsector47.Sesumaaestolavinculaciónalmercado,
relaciónqueinfluyenosoloenlostiposdeproductosqueserealizan
–cultivosyvariedades–sinotambiénenlaformaenqueseproducen.

Dentrodelaspropuestastecnológicas–tecnología apropiada para
agricultores familiares–podemosidentificardostendencias:

•Aquellasqueapuntanaincorporarinstrumentosdetrabajoalgrupo
doméstico,oahorrartiempoyesfuerzoendeterminadastareas.Engeneral
estastecnologíaspuedenserrealizadasporelmismoproductorquepuede
adaptarlassegúnsusnecesidades.Porejemplo,laincorporacióndesem-
bradorasmanualesocontracciónasangre,motocultivadoras,aradospara

47 DentrodelasmásreconocidassepuedemencionaralInstitutoNacionaldeTecnología
Agropecuaria–INTA–,que tieneunaagenciadeextensiónen lazona.También la
SecretaríadeAgriculturaFamiliar,dependientedelMinisteriodeAgroindustriade
Nación.TambiénequipostécnicosdelGobiernodelaProvincia,particularmentedel
MinisteriodeProducción.

194



tracciónanimal,entreotras.Sonrecomendacionesquebuscanlapromo-
ciónymejorarlacalidaddevidadelosproductores.

•Otrastecnologíasqueseofrecenestánvinculadasaempresasya
lasdemandasdelmercado.Apuntanaincorporarvariedadesquetienen
mayordemanda,opromocióndenuevasvariedadesqueestánsiendo
impulsadasporlasempresas.Incorporartecnologíasqueincrementen
rendimientos,mejorarelusodelagua,disminuircostosdeproducción,
disminuirelaportedetrabajohumanoenlaexplotación,entreotras
cosas.Sepuededecirqueestegrupodetecnologíasbuscaincrementar
elrendimientopromediodelaexplotaciónydeloscultivos.

Foto 18. Taller de lombricompuestos. Predio familia Alarcón. Año 2009.
Archivo personal.

EnfincaElPongo,eselsegundogrupoderecomendacionestec-
nológicaselqueseencuentranmásextendidoyespromovidodesdelas
empresas,comoporlosorganismosdelEstadoqueintervienenenel
sector.Engeneral,estassepresentancomosoluciónaproblemasque
afectanelprocesodetrabajoyalproductofinal,almejoramientodel
usodelosrecursosydelosinsumos,comoahorradorasdefuerzadetra-
bajoy,finalmente,comoeconómicamentemásrentables.Sinembargo,
cabepreguntarnossienrealidadestastecnologías:¿estáninstalandoun
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piso de mayor productividad paralazona?¿Implicaun mayor grado de
intensidad en la explotación de los recursos?

Notodoslosproductorespuedenaccederenformaparticularaestas
tecnologías,porestarazón,desdelosorganismosnacionalesyprovin-
cialessehanrealizadodiferentesproyectosparaqueaccedanaella.Mu-
chosdeestosproyectosestuvieronvinculadosalaproduccióndefrutillas
que,comovimos,esunodeloscultivosquemayoresnivelesdeinver-
siónrequiere48.

Acontinuaciónseñalamosalgunasdelaspropuestasmásextendidas
entrelosproductoresdefincaElPongo:

•Mulching:sonplásticosquecubrenlossurcos,conagujeroscada
15-30cm.paraquelaplantacrezcaporallí.Tienecomoobjetivoevitar
eldesarrollodemalezasquecompitenconloscultivos,evitarlatareade
desmalezadoydisminuirlaaplicacióndeherbicidas.Tambiénpermite
laconservacióndelahumedadytemperaturadentrodelsurco.Estáaso-
ciadoalriegoporgoteoperotambiénesusadoenformaseparada.

48 SeñalanlosagrónomosdelaSSAFquehayunantesyundespuésdeldesarrollode
estosproyectos.Mejorólacalidaddelafruta,aumentóelnúmerodeproductoresque
realizanestecultivoypudieronlograrnivelesdecapitalizaciónimportantes.
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Fotos 19, 20 y 21. Producción de melón con riego por goteo y mulching.
Predio familia Areco. Año 2009. Archivo personal.

197



•Manta térmica:utilizadaparalaproteccióndeloscultivosenépo-
casdeheladas.

•Riego por goteo:sepresentacomounatecnologíaquepermiteusar
enformamáseficienteelaguaparariegoycontemplalaaplicaciónde
fertilizantesatravésdelgoteo.Comprende:reservoriodeagua+bomba
ycañerías+llavesdepaso+mulching.Vaasociadoaunaformaparti-
cularderealizarlosbordos,paraloqueserequiereunamaquinariaes-
pecífica.Estesistemaencuentradosinconvenientesprincipales:elalto
costo–$/ha–yelgradodeconocimientoquerequierelaaplicaciónde
losinsumosquímicosencadacultivo.

Estesistemahasidopromovidoporlosorganismosquetrabajanen
lazona,porlocualsedesarrollarondiversosproyectosparaquelasfa-
miliaspudieranaccederalosmismosatravésdecréditososubsidios.
Sonpocosloscasosdondelosproductoreshaninvertidoenformapar-
ticularenlainstalacióncompletadelsistema.Porlainformacióncom-
partidapor los agrónomos, las ventajas queofrece el sistema están
vinculadasalahorrodefuerzadetrabajo,mejorusodelrecursohídrico,
aumentodelrendimientodelcultivoporlacapacidaddeadministrar
enformaprecisalaaplicacióndefertilizantes,loque,enteoría,ahorra
dinerodesembolsadoeninsumos.Sinembargolosproductoresdesco-
nocenelprocesotécnicodecálculo,porlocualdependendelacompa-
ñamientotécnico.Enlamayoríadeloscasosusanelsistemaamedias.
Lapromocióndeestesistemahafavorecidoelingresodenuevasvarie-
dadesdefrutillas,ylaampliacióndelasuperficietotalenfincaElPongo
destinadaaestecultivo,desarrollándoseunaltoniveldecompetencia.
Tambiénhaelevadoelpisodeinversión.Apartirdelaño2012estesis-
temaseextendióentrelosproductoresdelafinca.

•Invernaderos:noestánmuyextendidosydesdelosorganismosfi-
nanciadorestampocohubounapromociónparasuinstalación.Aligual
queelsistemaderiegoporgoteo,estatecnologíarequiereconocimientos
técnicosyotrotipodemanejo,loquedificultaelaccesoalosproduc-
toresdepequeñaescala,ademásdelelevadocostodelainfraestructura.

•Semillas y plantines:lassemillasqueusanson,casiensutotalidad,
híbridas,obtenidasenagroquímicaslocales.Estoimplicacomprarlas
encadacampaña.Lacaracterísticaprincipaldeestassemillasesquega-
rantizansupodergerminativo.Sinembargo,losproductoressequejan
constantementedequelassemillasestánalteradasyenvariasocasiones
seregistraronpérdidasdeproducciónporsemillasquenoalcanzaronla
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germinación.Quizásesteinconvenienteestévinculadoaque,aveces,
lacompraesporpequeñascantidades–sueltas–,debidoaqueprogra-
manunespacioreducidoparatalocualcultivo.Enrelaciónconlos
plantines,estossonobtenidosenviveros.Enfloresrecurrenaviveros
deBuenosAiresyTucumán.EnfrutillasaviverosdelaPatagonia,que
tienenrepresentanteslocalesomandanaalgunapersonaparaorganizar
comprascolectivas.Losequipostécnicosdelosorganismosnacionales
funcionancomoarticuladoresentrelasempresasylosproductores.

•Variedades:lasvariedadesdeloscultivosdependendedistintos
factores:laspreferenciasdelmercado,loqueseconsigueenlasagro-
químicaslocalesyelcostodeinversiónquerequieren.Lademanda del
mercadotieneunaltopeso,yaqueloscompradores,principalmente
intermediarios,solicitanproductosquesoportaneltrasladoysonresis-
tentesaloscambiosdetemperatura.Tambiéninfluyeelcolor,tamaño,
forma,dureza–paraevitarqueseaplastenenelapilamiento–.Además
quetenganbuenapresencia.Todosestoselementossonseñaladoscomo
expresionesdecalidad.Estosrequerimientoshaninfluidoenquese
vayandejandodeladolasvariedadeslocalesyseincorporenotrasque
rápidamenteseextiendenentrelosproductores.Algunasdeellas,según
lasempresas,presentanmejoresrendimientosytienenciclosdepro-
ducciónmáscortos,loquedespiertaelinterésporpartedelosproduc-
tores.Todosvanasociadosainsumosespecíficos.

Eldesarrollotecnológicodestinadoaproductoresenpequeñaescala
seencuentraentodaslasetapasdelcicloproductivo.Asíencontramos
nuevosimplementosdelabranzaconmayorcantidaddediscos,que
puedenserusadosenterrenosmásdifíciles.Otroscomolamanga de
riego,unproductointeresantequeevitalapérdidadeaguaenlossurcos
yqueademásesmáseconómicaydefácilmanejoeinstalación.Mo-
chilasypicosdediferentesvariedadesparalaaplicacióndeagroquími-
cos.Aquínoshemosdetenidosoloenlosmásusadosypromovidosen
lazona.
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Fotos 22, 23 y 24. Instalación de mangas de riego. Predio de la Cooperativa
Productores Agrícolas finca El Pongo. Archivo personal.

Todasestastecnologías,ademásdeelevarelpisodelainversiónpara
eldesarrollodelcicloagrícolaestánenfuncióndeincrementarlapro-
ductividadeincorporarlospaquetestecnológicosvigentes.Laincorpo-
racióntecnológicainfluyeenelprocesodetrabajo;alincorporarsey
extendersedentrodelaramaseasumecomobasedelsistemaproduc-
tivo.Silosproductoresprivadosquierenpermanecerycompetirenesa
áreadelaproduccióndebenalcanzarlabasetecnológicaimpuesta.En
estesentido,latecnologíasevinculaconprocesos de expulsión,tantopara
productoresquenopuedencumplirconlainversióninicialasícomo
losquenopuedenincorporarelconocimientotécnicoquerequieresu
uso(Marx,2000,T.I;Marx,2009).

Enlazonatambiénencontramospropuestasbasadasenexperiencias
agroecológicas,comolaelaboracióndefertilizantesmediantelainstalación
decomposta,asociadosconlombrices,paraobtenerhumusyellixiviado
queesusadocomofertilizantefoliar;elaboracióndeplaguicidascaseros
ydetrampasparaelconteodeinsectos.Estaspropuestasnologranser
atractivasparalosproductores;tampocosonpromovidasconasistencia
financieraporpartedelosorganismosqueintervienenenelsector.

Eneltrabajodecamposeregistróquelaspreferenciasporlastec-
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nologíaspromovidasporlasempresastienenqueverconelcarácterde
losproductoresysufuertevínculoconelmercado.Priorizanlacosecha
yparaellodebengarantizarlaproducción.Porestarazónseencuentra
extendidoelusodeplaguicidasyfungicidas,avecesexcesivoyusado
másbienconcarácterpreventivo.Estogarantizaqueloscultivosnosean
atacadosporplagasyenfermedades.Sinembargo,encamposeregistran
dificultadesparalaidentificacióndeplagas,enfermedadesyfungosis,
loquerepresentaunproblemaalmomentodeelegirquéagroquímicos
usarycómoaplicarlos,aumentandoladependenciadelaasistencia
agronómica.Estadificultadseagravacuandosehanincorporadonuevas
variedades.Unaalternativaalaquerecurren–sobretodoenperiodos
dondeelEstadonogarantizalaasistenciatécnicagratuita–esladelas
agroquímicaslocales,quienesaconsejan–nosiempreacertadamenteal
nopoderobservarencampo–sobrelosproductos.Unadelasrecomen-
dacionesgeneralesenquelosagrónomosinsistenparaevitarlapersis-
tenciadeplagasyenfermedadeseslarotacióndecultivos,descansode
lastierras,incorporacióndemateriaorgánicaalsuelo,análisisdesuelo.
Sugerenciasquenopuedensercumplidasportodosporlafaltadedis-
ponibilidaddetierrasycapital.Sitienencantidadsuficientedetierras,
ladificultadseencuentraenlanecesidaddeexplotarlaslamayorparte
delaño.Todosestossonlímites estructurales.

Producción de frutillas

EsunodeloscultivosmásrelevantesenfincaElPongoydondesefoca-
lizaronlaslíneasdeintervencióndelosorganismosestatales.Tambiénes
laproduccióndondeseexpresaenmayorgradolaincorporacióntecno-
lógica:infraestructura,plantines,variedadeseinsumosagroquímicos.

Yaobservamoselaltogradodeinversiónquerequieretodoelciclo,
Cuadro27:

Porejemplo:enlacampaña2012,elpreciodelplantínerade$0,70
[U$D0.15]–sinflete–;enlaactualidadelprecioesde$2,60[U$D
0.28]porplantín–sinflete–,registrandounaumentodel350%.Esta
situacióngeneraqueelproductorbusqueestrategiasparaseguirrea-
lizandoelcultivo.Unadeellasescomprarel50%deplantasnuevas;
elotro50%sonplantasdesegundoañooplantasdemultiplicación
propias (InformedeSituacióndelosAgricultoresFamiliaresenFinca
ElPongo.SAF-Jujuy,2015).
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Segúnesteinforme,desdeelaño2012seempezóaregistrarunin-
crementoenlassuperficiesdestinadasaestecultivo,conincorporación
deriegoporgoteoyconstruccióndereservoriosdeagua.Señalaademás
queelimpactodelaaplicacióntecnológicafuepositivoenlaeficiencia
deriego,calidadyrendimientodelcultivo.

Paradarunejemplo,enelaño2012existíansólo5productoresque
habíanincorporadoriegoporgoteo;enlaactualidadexistenalrededor
de34productores.Cabedestacarquedesdeelaño2014sevienen
desarrollandoproyectosfinanciadosporelPRODERI,cuyoobjetivo
eslaincorporacióndetecnologíaparariego(InformedeSituaciónde
losAgricultoresFamiliaresenFincaElPongo.SAF-Jujuy,2015).

Desdelosorganismosdeintervenciónterritorialsehandesarrollado
distintasactividadesdestinadasalosfrutilleros,desdetalleresycapaci-
tacionesensistemaderiego,análisisdecostos,rendimientos,variedades,
identificacióndeplagasyenfermedades,tiposdesuelo.Estasactividades
incluyeronlapresenciadeagrónomosespecialistaseneltemayrepre-
sentantesdelosviverosproveedoresdeplantines.

Unodelosprincipalesproblemasidentificadosantesdel2012era
laadquisicióndeplantinesdebajacalidad.Seestablecieronarticulacio-
nesentrediferentesorganismosparaabordareltema:Inase(Instituto
NacionaldeSemillas),INTA,SSAF,ControlComercialdelaprovincia
yMinisteriodeProduccióndeJujuy.Selograrondesarrollaracuerdos
entrelosviverosylosproductoresparamejorarlacalidaddelosplanti-
nesquellegabanalazona.

Losprogramasdestinadosafinanciarlaactividad,principalmente
lainstalacióndelgoteoyenmenormedidalaadquisicióndeplantines,
repercutieronenlaampliacióndelasuperficie,incrementoenelnúmero
deproductoresquerealizanestecultivoylaincorporacióndenuevas
variedades.Asuvez,estosproductorespriorizanlafrutilla,afectando
ladiversificaciónqueantessosteníanqueapuntabaadisminuirelriesgo
porinclemenciasclimáticasybajospreciosdelproducto.

Seregistraquelapromocióndelcultivodefrutillasconincorpora-
cióntecnológicaporpartedelosorganismosestatalesdatadel2009,
dondeparticiparondedistintasmaneras:elProgramaSocialAgrope-
cuario–PSAysusposterioresmodificacionesdentrodelorganigrama
delMinisteriodeAgroindustria–;INTA,desdelaAERPericoyelPro-
gramaCambioRural;ProyectodeDesarrollodePequeñosProductores

203



Agropecuarios–Proinder,queadministrafondosnacionalesencopar-
ticipaciónconfondosdelBancoMundial–;SecretaríadeEconomías
RegionalesdelMinisteriodeAgricultura,GanaderíayPescadelaNa-
ción;AdministracióndeFincaElPongo–quehabilitólaposibilidadde
incorporarinfraestructura,específicamenteconstruccióndereservorios
dentrodelospredios–;MunicipiodePerico.Atravésdediferentespro-
yectosposibilitaronelaccesoaplásticosparamulching;mantastérmicas,
equiposderiegoporgoteo–bomba,motorycintas,construcciónde
represas–,plantines,insumosymochilasamotor;mochilaspulveriza-
dorasymáquinasalomadoras.

Comopodemosobservar,laslíneasdedesarrolloqueseinstalanen
lazonanopuedenrealizarsesinlaintervencióndelEstado.Estotiene
comoconsecuencialaexpulsióndeproductoresdentrodelaactividad,
yaquesoloestádestinadaaaquellosquepuedensostenerelgradodein-
versiónquerequiereelsistemacompleto.Asuvez,laaplicacióntecnoló-
gicanosepresentaaislada,sinoquerequieredemediadores–enestecaso
losorganismosestatalesqueintervienen–.Todosestoselementosterminan
influyendoenladependenciaalasempresasagroquímicas,viverosyal
mercado,yaumentalacompetenciaentelosmismosproductores.

204



Fotos 25 y 26. Capacitación en variedades y Buenas Prácticas Agrícolas en
frutillas con el Ing. Agr. Kirschbaum. Organizado por INTA AER Perico y
SAF Jujuy. Predio familia Hernández. Archivo personal.

iv. Fuerza de trabajo y condiciones de vida de las familias 

Eltrabajoentodaslasexplotacionesdepequeñaescalaesaportadopor
elgrupofamiliar.Solosecontratamanodeobraexternaparagarantizar
algunasactividadesyvaríasegúneltipodecultivos.Estotieneporob-
jetivogarantizarlaproducción,especialmentelacosecha,evitandoque
sepaseelmomentooportuno.Sonpocosloscasosdondeseobservó
quelosresponsablesdelaproducciónvendieransufuerzadetrabajo,
principalmentedurantelatemporadaestival,cuandosonpocosloscul-
tivosrealizadosenlasparcelasfamiliaresdebidoalasabundantesllu-
vias49.Enestoscasosserealizaparacomplementarelingresopredial
paralareproduccióndelafamiliaoreiniciarelcicloproductivo.

Haciaelinteriordelasfamilias,eltrabajoextrapredialseencuentra
bastanteextendido.Enelcasodelosvaronesparacosecha,curado,des-

49 La venta de fuerza de trabajo se realiza en general a la producción tabacalera,
principalmenteparalacosechadetabaco–queiniciaenelmesdenoviembre–oaltrabajo
enlasplantasprocesadorasdetabaco.
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floración,carga,cintaprocesadora;entrelasmujeresyniños,enenca-
ñadoycargadeestufas;laproduccióntabacalerafueeliminandoestas
tareas,lasmujeresentoncesbuscanempleoenlaslocalidadesurbanas,
enlasferiasdeproductoshortícolas,ventaderopa,laboresdomésticas.

Durantelatemporadadeproducciónenlosprediospropios,lafa-
miliaseorganizaenfuncióndelasactividades.Lastareassonadecuadas
segúnlaedadylacondiciónfísicaparadesarrollarla.Elpadregeneral-
menteeselresponsabledelaproducciónyquiendirigelamisma;tam-
biénseencargadelastareasmáspesadasydelasquerequierenmayor
experiencia.Losjóvenesdesarrollanactividadessencillas,comoeldes-
malezadoylaaplicacióndeagroquímicos.Desdetempranaedadsefa-
miliarizanconelmanejodelostractoresyvehículosparatrasladarla
producción.Entrelosniños,seobservóqueestánpresentesenlospre-
diosyvanconociendolaactividadacompañandoasuspadresenlasdi-
ferenteslabores.Lasmujerestrabajanalapardelosvaronesyadquieren
mayorpresenciadurantelaépocadecosecha.Tantomujerescomova-
ronesseencargandelaventadelosproductos.

Desdeaproximadamenteel2009sedesarrollaroncomopolíticade
Estadoalgunosbeneficiosparalosproductoresdepequeñaescalaprin-
cipalmenteelMonotributodelaAgriculturaFamiliar–beneficioque
dejódesersubsidiadoen2019–.Estopermitíaalafamiliaaccedera
obrasocialyjubilación.Muchosdelosproductores,yaancianos,pu-
dieronaccederasujubilación,situaciónqueparaelloseraimpensable.
Estoestabadelamanoconeltipodetrabajoquerealizaban,enelpro-
piopredioocomopeonesrurales,ensituacionesprecariasyconeven-
tualesaportesporpartedelospatrones.LaAsignaciónUniversalpor
Hijo(AUH)permitióalasmujerespermanecerjuntoasufamiliaen
laslaboresprediales,antesquepasarlargashorassinlacompañíadesus
niñosenlastareasfueradesupropiaparcela.Dealgunamanera,esto
tuvocomoefectolaelevaciónenelpreciodelafuerzadetrabajodel
peónrural;ylaincorporacióndenuevastecnologíasahorradorasde
fuerzadetrabajoenlaproduccióntabacalera.
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Fotos 27 y 28. Participación de niños y niñas en cosecha de flores y frutillas.
Año 2008. Archivo personal.

LosagricultoresdefincaElPongonocuentancondemasiadain-
fraestructurapredial;estoseatribuyeadificultadeseconómicasyaque
laadministraciónnoreconocelasinversionesrealizadas.Altenersolo
unusoproductivo,lasfamiliasnopuedenhabitarenellugardonde
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realizanlasactividadesproductivas.VivenenlaciudaddePericooen
LasPampitas,barriosemiurbanoqueseubicafrentealafinca.

Enloquerefiereacondicionesdevidapodemosseñalarqueson
diversaslascausasqueprovocanelalejamientodelasfamiliasyfunda-
mentalmentedelosjóvenesdelámbitorural:faltadevivienda,faltade
accesoalosserviciosbásicos–aguapotableyluz–,faltadeoportunida-
deseconómicasylaborales,dificultadesparaaccederaloscentrosedu-
cativosydesalud.

Respectoalaviviendaruralhayunademandapermanenteporparte
delosproductoresparainstalaseenlospredios.Lasfamiliasruralescom-
binanelespaciodeproducción–laórbitadeltrabajo–conelespaciode
socializacióndelafamilia–órbitadelareproduccióndoméstica–.Lasvi-
viendassonnecesariasparaqueestosdosaspectospuedandesarrollarse
deformaconjunta.EntrelosproductoresdefincaElPongo,enlamayoría
deloscasosregistrados,laresidenciaescompartidaporvariasfamilias.
Enestasituacióninfluyentantolascondicioneseconómicas–imposibili-
daddealquilarunacasa,comprarlaoconstruirla–,comolafaltadevi-
viendas, que es una problemática generalizada que afecta a diversos
sectoresdelapoblación.Apesardelasrestricciones,hayfamiliasquere-
sidenenlosprediosproductivosyaqueporsusituacióneconómicacrítica
sevenimposibilitadasdeaccederaunaviviendaeneláreaurbana.
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Fotos 29 y 30. Cosecha de flores. Año 2009. Archivo personal.

v. Participación de productores campesinos de pequeña 
escala en el mercado de los productos hortícolas

LaproducciónquerealizanloshorticultoresdeElPongoesdestinada
completamentealmercado,siendoelprincipalpuntodeventalaFeria
MayoristadePerico.Enellaseofrecenproductos“alpormenor”y“por
mayor”;concentralaproduccióndetodalazonayofrecetambiénpro-
ductosdelasdiferentesregionesdelpaís.Atiendetresvecesporsemana
–lunes,miércolesyviernes–apartirdelas12horasdelmediodía.Con-
currenallívendedoresminoristasdeSanSalvadordeJujuy,Palpalá,Pe-
rico y San Pedro para bastecerse de productos agrícolas frescos y
revenderlos“alpormenor”.

Estaferiafueinicialmenteconcebidacomounespacioparalaventa
deproductoslocales;posteriormentefueadquiriendocaracterísticasde
mercado.Hastahacepocoeraunadelasmásgrandesdelnoroestear-
gentino–NOA–eimponepreciosanivelregional.Funcionatambién
comoreguladora de productos hortícolas.

LaferiaseasientasobreprediosdelMunicipiodePerico50.Lasins-

50 Latransferenciade49hectáreasdestinadasalainstalacióndelaferiarespondealaLey
ProvincialNº4609delaño1992.Afinesdelaño2017,elbloqueradicalqueacompañó
lagestióndelgobiernoasumidoendiciembrede2015,reclamóesteinmuebleennombre
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talacioneseinfraestructuraserealizaroncomoinversióndelaCoope-
rativadeFeriantesMayoristasFrutihortícolasdelNorteArgentino,or-
ganización que la administra. Como se apuntó arriba, la feria fue
adquiriendorelevancia;estoseevidencióenlainfraestructurainstalada
yenlaorganizacióndelespacio:tresnavesbajocubiertadondeseubican
losferiantesasociadosconsusrespectivospuestosdeventa;másuna
navedestinadaadiferentesproductos:ropa,materialeseléctricos,bazar,
etc.;instalacióndegalponescerradosdestinadosaalmacenarlospro-
ductos,algunoscuentanconcámarasdefrío.Alrededordelespaciode
intercambioseubicancomedoresylocalesdeventaderopa.Elpago
porelusodelsuelolorealizalacooperativaalmunicipio.Asuvez,la
Municipalidadcorreconlosgastosdeiluminación,limpiezayprovisión
deagua51.Lacooperativaadministradorasereservalahabilitacióndel
ingresodeferiantesnoasociados,enfuncióndelespaciodisponibley
disposiciónalpagopor“derechodepiso”.

Lapartetraseradelaferiaestádestinadaalosproductoresnoaso-
ciados.AllíseubicanlosproductoresdefincaElPongoydezonasale-
dañas.Setratadeunespaciorestringidoqueactualmentecuentacon
pisodehormigón52.

laprovinciadeJujuyydelHospitaldePericoyfirmóconveniosconlaCooperativaque
administra la feria, para que esta realice el pago de cánones correspondientes a la
AdministracióndefincaElPongo.Fuente:entrevistaafuncionariodelMunicipiodePerico,
octubre2017.Tambiénsepuedeconsultar:http://periconoticias.com.ar/feria-mayorista-
entre-la-voracidad-de-abud-robles-y-el-oportunismo-de-alejandra-martinez/
51 ConvenioentrelaMunicipalidaddePericoyCooperativadeFeriantesMayoristas
Frutihortícolas del Norte Argentino. Resolución Acuerdo N° 061/2008. Concejo
DeliberantedePerico.
52 Enelaño2009serealizalapavimentacióndelazonadondeseubicanlospequeños
productores.Anteselpisoeradetierra.Estazonanocuentaconcoberturaslateralesni
techos.Lospequeñosproductoresexponensusproductosalaintemperie–bajoelsolo
lluvia–enlascamionetasdondetrasladanlosmismos.
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Fotos 31, 32 y 33. Venta de flores en Feria Mayorista de Perico. Años
2009-2012. Archivo personal.

Estonosiemprefueasí.Segúnentrevistasrealizadas,laferiaseha-
bilitócomoespaciodeventaparalosproductoreslocales;posterior-
mente se fueron incorporando productores de otras regiones de la
provincia:QuebradayvallessubtropicalesdeJujuy.Alircreciendoau-
mentólapresenciadeintermediarios;seconformóunafiguraadminis-
trativa–lacooperativadeferiantes–yseinvirtióeninfraestructura.El
municipiojugóunrolimportantealrealizartransferenciaderesponsa-
bilidadeshacialaCooperativadeFeriantes,situaciónquepromovióel
desplazamientodelosproductoresdehortalizasdepequeñaescalalo-
cales,favoreciendoalosferiantes,ensumayoríaintermediarios.Mien-
tras tanto la feria fue incorporando productos de otras regiones,
expresandolaaltaparticipacióndeintermediarios.Estosproductoslle-
ganatravésdecamionesrefrigerantesydegranenvergadura.Laferia
fueadquiriendoelcarácterdemercado,dondesepuedenencontrar
desdepapasdeprovinciadeBuenosAires,hastaperasymanzanasdela
Patagonia,solopormencionaralgunosproductos.Alavezseencuen-
trancondimentos,bolsasybandejasplásticas,productosalimenticios
industrializados,elementosdelimpiezaytodotipodemercancías.

Losproductosfrescos,fundamentalmentehortalizas,lleganalaferia
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atravésdelingresodelosproductoresdepequeñaescala.Estetipode
mercancíatieneunadinámicaparticular.Laproducciónenvallestem-
pladosconcentralamayordiversidaddecultivosentrelosmesesde
abril-noviembre.Porlascondicionesclimáticas,durantelosmesesde
veranosoloserealizanalgunoscultivos–porejemplo:choclo,zapallito,
chauchayotrospocos–.Durantelatemporadaestivallagranvariedad
deproductoshortícolas,sobretodolosdehoja,sonprovistosdesdela
QuebradadeHumahuaca,otrazonadondeelpesodeproductoresde
pequeñaescalaesimportante53.LosproductosdelaQuebradasonlle-
vadosalmercadoporintermediarios,querecogenlaverduraprediopor
predioyluegolatrasladanalaferiadePerico54.Losintermediariosapro-
vechanestasituaciónparaimponerprecios.Seregistraasíunavariación
decercadel100%enelpreciodelosproductosdesdequesalendelas
fincashastaquelleganalmercado.Durantelosmesesdeveranolava-
riacióndepreciosesaúnmásamplia,llegandoenocasionesaregistrarse
aumentos–diferenciasentreprecioenfincayenelmercado–entreun
200y300%enalgunosproductos55.

Antesdelingresoalmercado,feriantes–dueñosdelospuestosen
lasnaves–recorrenlasfilasdecamionetasqueseorganizanparaelin-
greso,reservandoproductosyestableciendoelprecioapagar.Deesta

53 Quebrada–tierrasaltas–yvalles–tierrasbajas–sonzonascomplementariasparala
provisióndeproductoshortícolas.Estoesposiblegraciasalasdiferenciasagroecológicas
decadaregión.LaQuebradadeHumahuacaesunacuencahidrográficaqueestámarcada
por el RíoGrande –quebrada principal– y cuenta con numerosos ríos tributarios
–quebradaslaterales–:“Latemperaturamediaanualenelfondodelvalleoscilaentre
12ºy14°C,conamplitudestérmicasdiariasde16°a20°Cyalrededorde200díasal
año libresdeheladas–octubre-abril” (Buitrago yLarrán1994, enNielsen, 2001).
DiversascaracterísticaspermitenhablardelaQuebradacomounmosaico ecológico muy
heterogéneo quepermitióeldesarrollodelaactividadhumanaalolargode10.000años.
Lazonadelimitadaseencuentraporencimadelos2.000ms.n.m.yllegaaunaaltura
máximade3.600ms.n.m.(Nielsen,2001).
54 LasbajastemperaturasqueseregistranenlaQuebradafavoreceneldesarrollodelos
cultivosdurantelosmesesdeverano.Laquebradaprincipalrecorreaproximadamente
130km,direcciónnorte-sur.Elaccesoalasprincipaleslocalidadessedaatravésdela
RutaNacionalN°9,queatraviesatodalaQuebradayPunajujeña.EnlaQuebrada,los
productoresqueseencuentransobrelacuencaprincipalsevinculanfuertementeal
mercado.Lafaltadevehículosparaeltransporteobligaalosproductoresavincularse
conintermediariosquetrasladanlaverduraadoscircuitoscomerciales:NOA(apartir
delcentrocomercialdePerico)yalcircuitocomercialdelNEA.
55 InformaciónsuministradaporJoséLuisFuentes,gerentecomercialdelaCooperativa
ProductoresAgrícolasElPongoLtda.Año2013.
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manera,partedelaproducciónsevendeantesdelaaperturadelmer-
cado.Losproductoresmanifiestanquelesresultaconvenienterealizar
estaoperaciónparapoderretirarserápidamentedellugaryvolveralas
laboresencampo.Lospreciosqueseestablecenenestatransacciónestán
pordebajodelqueseimponeunavezabiertalaferia.Porfueradeeste
tipodeintercambio,lospreciosparacadaproductotomancomorefe-
renciaaquelquesefijaenlasnaves.

Hayunavisióngeneralizadadequeeslacompetencia56 unodelos
factoresprincipalesenlosbajospreciosdeproductoshortícolas.Poren-
trevistasrealizadas,conocemosquelosproductoresconsideranquela
caídadepreciosestávinculadaalingresodeproductoshortícolasreali-
zadoporproductoresdemedianaescaladelazona.Hacenreferenciaa
tabacaleros–desuperficiesentre15a30hectáreas–quedurantelos
mesesdondenousanlatierraparaeltabaco,siembranhortalizas.Por
sucapacidadinstaladaydisponibilidaddesuperficie,logranunrendi-
mientomayorqueunproductordepequeñaescala.Alllegaralmercado
rebajantantoelprecioqueimpactanfuertementesobrelospequeños,
quienesapenaslleganacubrirelgastodelcajónparaelembalaje.

Enreferenciaalospreciosdelosproductoshortícolas,nopodemos
dejardemencionarelprecioquesepagaalosproductoresquenopue-
deningresaraestaferiayquedebenrecurriralaferiadeMonterrico,o
vendersusproductosen“puertadefinca”.

LaferiadeMonterricoesunespaciodecirculacióndeproductos
agrícolasdemenoresdimensiones.Notienelaenvergaduranilasinsta-
lacionesdeladePerico;atiendemartes,juevesysábadosyallíseregis-
tranpreciosdeventamenoresqueenaquella.Allítambiénconcurren
productoresdeElPongoquehansidoexcluidosdelaferiadePericoo
losquenolograronvenderlatotalidaddesusproductosenlaferiama-
yorista.AlgunoselementosqueinfluyenenlosbajospreciosenMon-
terrico pueden estar relacionados a las siguientes consideraciones:
Monterricoabrealas4.30a.m.,porestarazónlosproductosqueseen-

56 Aquísetomacompetencia comolaconcurrenciadediversosproductoresindividuales
que ofrecen elmismo tipo de producto.Observamos que no está tan alejada de la
concepciónteórica:“Enlacompetencia,laleyfundamental[…]consisteenqueelvalor
estádeterminadonoporeltrabajocontenidoenél,oeltiempodetrabajoenqueseleha
producido,sinoporeltiempodetrabajonecesarioparalareproducción[…].Demanda,
oferta,precio(costosdeproducción)sondeterminacionesformalesulteriores:elprecio
comopreciodemercadooelpreciogeneral[…].Allíelpreciodeterminadoporeltrabajo;
aquí,eltrabajodeterminadoporelprecio,etc.,etc.” (Marx,2011,T.II:175).
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cuentrannoestánreciéncosechados.Otroelementoestárelacionado
conlaubicacióndelalocalidad57,debidoaqueseencuentraa10km
dePericoydelaprincipalrutadecirculacióndeproductosdelosvalles
templadosdeJujuy–RNN°66–.Untercerelementoeslaarticulación
políticaquehadesarrolladolaFeriaMayorista,tantoconelgobierno
provincialcomoconelgobiernomunicipal,articulaciónquelafortale-
cióylainstalócomoelprincipalmercadodelazona;otrosespacioster-
minan ocupando lugares secundarios en el mercado de productos
hortícolaslocal.

AquísepuedemencionartambiénlaexperienciadelaCooperativa
ComercializadoraFrutihortícoladelNOA,quetienebaseenlalocalidad
dePampaBlanca,organizaciónconformadaporproductoresagrícolas
depequeñaymedianaescaladediferenteslocalidades.Seconformóen
elmarcodelosconflictosocasionadosenlaFeriaMayoristadePerico
enelaño2003queculminóconlaimposicióndeuncupodeingreso,
ocasionandoquemuchosproductoresyanopudieraningresaralaferia
pararealizarlaventa.Poresto,ungrupodelosproductoresexpulsados
manifestaronlanecesidaddeinstalarunanuevaferia.Antelaimposi-
bilidadderealizarlaenlaciudaddePerico,estegruposepropusocomo
objetivolacreacióndeunanuevaferiaenlalocalidaddePampaBlanca,
ubicadaa25kmdePerico,paralocualcompraronunpredio.Lanueva
feriafuncionóendistintasetapas:dediciembrede2003afebrerode
2004;mayode2004aagostode2004;mayode2005ajuliode2005.
Laintencióninicialfueladereinvertirlorecaudadoenmejoraydesa-
rrollarunemprendimientoprivado.Realizaronactividadesdepromo-
ciónporlasdiferentesregionesdelaprovincia,paraquelaferiaestuviera
abastecidadeproductosdurantetodoelaño.Diferentesmotivosafec-
taronlacontinuidaddelaexperiencia:faltadeinfraestructura,faltade
participacióndeproductores,faltadeconcurrenciadecompradores.
CuandolaferiadePampaBlancacomenzóafuncionar,laferiadePerico
flexibilizóelingresoyadmitióelregresodeproductoresquehabíansido
excluidos inicialmente, promoviendo una competencia que Pampa
Blancanopodíaafrontar.Otroaspectoqueseñalaronlossociosdeesta
cooperativaesquesufríanacosoconstanteporpartedelosorganismos
decontrolcomercial.

Conrespectoalosproductoresquevendenenpuerta de finca,se

57 AMonterricoseaccedeatravésdeRutaProvincialN°45–desdePerico–oRuta
ProvincialN°42–desdeElCarmen–.
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tratadefamiliasquenocuentanconvehículopropioparaeltraslado
delaproducción.ParallevarsusproductosaPericodebenpagarfletes
ademásdecontarconlavoluntaddelosvecinosdelafincaparaquein-
gresensusproductosalaferia.Porestarazónsevinculanconmayor
frecuenciaaintermediariosquerecorrenlosprediosyengenerallesim-
ponenunpreciomenoraldeferia,del20al40%porunidaddepro-
ducto. Si bien no son muchas las familias en esta situación, lo
importanteaquíesremarcarqueexistendiferentesformasdeinsertar
losproductosdelaeconomíadomésticaenelmercado.

Elingresoalaferiamayoristasefuevolviendomásrestrictivopara
lospequeñosproductores,sobretodoenelperiodoenquefueadqui-
riendomayorrelevanciaeinstalándosecomoelprincipalmercadode
productoshortícolas.Laresistenciaasudesplazamientoasumióelca-
rácterdeprotestaqueincluyóconflictosentreferiantesyproductores.

Comosedescribióarriba,paraingresarlosproductossedebeabo-
naruncanonpor“derechodepiso”yotroparaelingresoalpredio.
Ademásdeello,laferiacontrola:

•cantidaddeproductosqueingresan:cajones/jaulas/paquetes;
•tamañodelosvehículos:cadavehículoabonaunpreciodiferente

segúnsutamaño;
•tiposdeproductosqueingresan.
Laferiafuncionócomounórgano de control delgobiernoprovincial.

Estoseevidenciaenlosmomentosdondehayreclamosencontradela
administracióndelafinca,oprotestasencontradelaadministraciónde
laferia.Enestosmomentosescuandolaferiaexigealosproductoresque
muestrensuscontratosdearriendoparaverificarqueestánaldíaconlos
pagosycontrolareltipodeproductosqueingresan.Estafacultadnoles
corresponde,entantoquelaferiaesunemprendimientoprivadoynada
tienequeverconlaspolíticasdesarrolladasenfincaElPongo.

Todosestoselementosformanpartedelasrestriccionesenelacceso
alaferia,avecesconmayoromenorrigurosidad.

Unadelasprimerasexpresionesdedescontentoalanuevaforma
deadministrarquéyquienesvendenallísemanifestóenelaño2003
cuandoseconfrontaronferiantesypequeñosproductores.Elconflicto
comenzócuandolaadministracióndelaferiaimpusorestriccionesde
entradaalospequeñosproductores.Losproductoresseorganizaronen
asambleasyeligierondelegadosporzonacomorepresentantes.Enlas
asambleasllegaronaparticiparhasta250-300productoresdedistintos
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lugaresdelaprovincia:FrailePintado,PalmaSola,productoresdela
Quebrada.

Ellos[ladireccióndelaferia]teníanunreglamentointernoquedecía
departamentoElCarmen,osea,todoslosqueseandeldepartamento
ElCarmenvanaentraravender.Bueno,entraronesagente,bien,fe-
nómeno;despuésyahancerrado,dicen:“No,aquívanaentrartodo
loqueesyadelafincaElPongo”;yanoesdeldepartamentoElCar-
men.Ydespuésbueno,pasóestocomolepasóaAlonso,hayproduc-
toresquesiempreestamoscreciendodeapoquito.Sivoshasentrado
vendiendozanahoriasnoquierenqueaparezcascontomate,conotras
produccionesyaconvolumenmásaltoyhandicho:“noseñor,usted
metienequeentrarcomohanentradoynoconuncamiónnicon
unequipo”ysiendoquelaproducciónselahaceaquí,eseesunade
lastrabas[…]Unavezqueellosprimerohandichoaquívamosaco-
menzaracobrarlaentrada,elpeso,eldospesoapequeñosomedianos
productores,ydeúltimahancerradoellosdirectamente,handicho
queaquínovanaentrar.Eseeselproblemaquesearmó,elproductor
directamentenovaaentrar,ysivanaentrar,vanaentrarapenas80,
ytodosdelazonadeaquí,delafinca[ElPongo],asíquenolosdejan
entraralosqueestándeFraile,deGüemes,todoesoyanolosdejan
entrardirectamente…LoqueesPuestoViejo,AguasCalientes,San
Antonio,Monterrico (Fuente:entrevistaaproductordehortalizasde
fincaElPongo,año2009).

Porunlado,uncupodeingresoalsector,beneficioreducidoasolo
80familiasproductorasdefincaElPongo.Porotrolado,laimposibili-
daddeingresarnuevosymayorcantidaddeproductosquelasfamilias
realizabanenlospredios.Elenfrentamientoentreferiantesyproducto-
resobligóaquelaferiacerrarasuspuertas;estonoevitóquelosdos
bandosseenfrentaranapedradasdeunladoydelotrodelasvallasde
laFeria.

LaFeriamantuvolarestriccióndeentradayeneltranscursodelos
añosesecuposefuereduciendoaúnmás.Segúnseñalanlosproductores
deElPongo,actualmentenoingresanmásde50familiasproductoras.
Alavezseincrementaronlasexigenciasalsector:estaraldíaconlas
condicionesimpositivas–RentasyAfip–,loqueclaramenteesunobs-
táculo,yaquesonpocoslosquereúnenestascondiciones.Ademásse
exigióalosproductoresquesepresentencontratosdearriendo“aldía”,
observandoademásdelcaráctercontractualdeaccesoalatierra,lacan-
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tidaddesuperficieylosproductosquerealizaríandurantelavigencia
delcontrato.

Estemecanismodecontrolapuntabadirectamentearomperlaso-
lidaridadentreproductores,yaquecadavezsetornabamásdifícilin-
gresarlaproduccióndelosvecinosofamiliares.Porotroladomanifiesta
lavisiónquetienenlosfuncionariosacercadelosproductoresdepe-
queñaescala,referidaaquenosonsistemaseficientes,quenopueden
crecerysonincapacesdeincorporarinnovacionestecnológicas58.

Unoquesabe,vosponésunpoquito,terindemásde100-200cajo-
nes;peroellosno,60ychau,osea,unacamionetaynadamásysi
vosestásllevandomástedicenqueyaestáscomprandoaotroladoy
revendésahí,peronoesasí(Fuente:entrevistaaproductordehorta-
lizasdefincaElPongo,año2009).

La imposicióndepresentar los contratosde arriendo funcionó
comopresiónydisciplinamientoparatodoslosproductoresquesene-
gabanaseguirpagandolosarriendosydemandabanporlatitularidad
desustierras.Estosproblemasestánlejosdeserresueltos.Dehecho,se
hanregistradootrosconsimilarescaracterísticasen2010y2016 59.La
restricciónofaltadeingresoalprincipalcanaldeventadeproductos
hortícolasafectaalafamiliaensuconjunto.Comosepudoseñalaren
ladescripción,setratadeproductoresvinculados100%almercado.Es
atravésdelaventadesusproductosquegarantizanlareproduccióndel
grupodomésticoyelreiniciodelcicloproductivo.Quedarfueradelos
canalesdecomercializaciónsuponeponerenriesgolareproducciónde
lafamiliaydelaproducción.

58 LoscuposdecomercializaciónimpuestosporlaFeriasontotalmentearbitrariosyno
contemplanlasituaciónproductivadelasfamilias.Hayfamiliasquesonmuyeficientes
enelmanejopredialysuvolumendeproducciónesmuchomayordelquepermitela
feria.Tampococontemplalaposibilidaddecrecimientodelosproductores.Haycupos
decomercializaciónparalospequeñosproductores:porejemplo,entomatenolosdejan
ingresarmásde60cajonesporferia.
59 En2010fueronexpulsadosdosrepresentantesdelospequeñosproductoresdelaferia
porhabersenegadoapagarunnuevocanondelaadministracióndelaferia.Supuestamente
larecaudacióniríaamejorarelespaciodondeellosseubican.Alhaberrealizadoreclamos
duranteañospormejorescondicionesenellugarconsideraroninjustosucobro.Este
reclamoprovocóquelosexpulsarandelaferiaysirviócomodisciplinamientoparaelresto.
Paraelconflictodel2016ver:https://www.todojujuy.com/jujuy/perico-mas-problemas-
la-feria-n55313
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Paracerraresteapartado,retomarélacaracterizacióndelaferiama-
yoristadePericoylaparticipacióndeloshorticultoresenlamisma.

LaFeriaadquiriólacaracterísticademercado,quecontribuyeenla
competencia entre productores dediferentesescalasyqueestotiendea
bajarelpreciodelosproductoshortícolas.Tambiénasumefunciones
dereguladora de productos yórgano de control paraelgobiernoprovincial;
estascaracterísticasposibilitaronladireccióndelmercadoenmanosde
losferiantes-intermediarios,quienesexpresan,dealgunamanera,elca-
pital mercantil.

ParaMarx(2011)elmercadoeslaesferadelcambio.Vistodeeste
modo,suconceptualizaciónsoloarrojaluzsiseanalizaelcicloensu
conjunto:producción,distribución,intercambioyconsumo.

Losmercadosdiferentesdelmercadomonetariosonenprimertér-
minotandiferentescomoproductosyramasdeproducciónexistany
constituyenasimismomercadosdiferentes.Losprincipalesmercados
deestosproductoresdiferentesformancentrosque,olosonrespecto
alaimportaciónoalaexportación,oporquesoncentros de una pro-
ducción determinada,olugares de abastecimiento directo atalescentros.
Estosmercados,empero,pasandelameradiversidadaunadivisión
másomenosorgánica,quenecesariamenteserealizaconarregloalos
elementosfundamentalesdelcapital:mercadodeproductosymer-
cadodemateriasprimas(Marx,2011,T.I:223;destacadopropio).

Enestesentido,esquepodemosentenderalaferiadePericocomo
unmercadodeproductoshortícolas;elespaciodecirculacióndeproduc-
tosquerealizanlosgruposdomésticosqueproducenenfincaElPongoy
queenesteespacioseencuentranconproductosprovistosporotraszonas
yregionesyelaboradosporotraclasedeproductores.Asuvez,lacircu-
lacióneselmovimientoqueposibilitalaformacióndeprecios:

Unadeterminaciónesencialdelacirculaciónesladequehacecircular
valoresdecambio(productosotrabajo)omejorvaloresdecambio
determinadoscomoprecios.[…]Paralacirculaciónsonnecesarias
antetododoscosas:primero,elsupuestodelasmercancíasencuanto
precios;segundo,noactosdecambioaislados,sinouncircuitode
cambio,unatotalidaddeellos,enflujoconstanteyextendidosen
mayoroenmenormedidaatodaeláreadelasociedad;unsistema
deactosdecambio (Marx,2011,T.I:120).
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Asívemosquelainsercióndelosproductosenelmercadolosvin-
culaconlosprocesosgeneralesdelmovimientoeconómicodelasocie-
dadensuconjunto;enmayormedida,cuandosetratadeproductores
queproducenparaelmercado.

Decíamosquelosproductoresseencuentranconproductosreali-
zadosenotraszonasoregiones,perotambiénconproductoresdela
mismazonaquelleganalmercadoconlosmismosproductos,enmayor
cantidadyconlaposibilidaddeofrecerlosamásbajosprecios.Estoes
posibleporquesetratadeproductoresquepertenecenaunsegmento
conmayorgradodecapitalización:cuentanconmayordisponibilidad
detierras,equipamientosyfuerzadetrabajodisponible–comosepudo
observarenelCapítulo2–.Respectoalacompetencia,Engelsseñala:

Eslaexpresiónmáscompletadelaguerradetodoscontratodos,do-
minanteenlamodernasociedadburguesa.Estaguerra,guerraporla
vida,porlaexistencia,porcadacosa,porlotanto,encasodenecesidad,
unaguerradevidaomuerte,noexistesolamenteentrelasclasesdiversas
delasociedad,sino,además,entrelosparticularesindividuosdeestas
clases;cadaunoestorbaalotroycadacualbuscasuplantaratodosaque-
llosqueestánensucaminoyocuparsulugar(Engels,1980:88).

Encuantoasufuncióncomoreguladoradeproductos,porlades-
cripcióndesarrolladaenestecapítulovemoscómoelcumplimientocon
lademandadedeterminadostiposdeproductos,variedadesycalidad
requeridasoloesposiblemediantelaaplicacióndepaquetestecnológi-
cosdestinadosaloshorticultores.Estoscomprendendesdelassemillas
hastaelmanejodelossistemasproductivos.Alavez,lademandaestá
enfuncióndelosprincipalescompradoresdelosproductoshortícolas,
losintermediarios.Sepuedeentenderalosintermediarioscomoexpre-
sióndelcapitalmercantil,yaestecomo“[…]laprimeraformadelca-
pitalqueprovieneexclusivamentedelacirculación(delintercambio);
seconserva,reproduceyacrecientaenella,ydeestamaneralafinalidad
exclusivadeestemovimientoyactividadeselvalordecambio”(Marx,
2011,T.II:430).

RespondealafórmulaD-M-D,dondelafinalidaddelasoperacio-
neseslaobtencióndedinero:“Eldinerocomopatrimoniocomercial
[…]noes,sinembargo,másqueelmovimientodeintermediación
entreextremosqueaquelnodominayentresupuestosquenocrea”
(Marx,2011,T.II:430).
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Peroelcapitalnosurgesinocuandoelcomercioseapoderadelapro-
ducciónmismayelcomerciantesevuelveproductoroelproductor
enmerocomerciante[…].Elsurgimientodelcapitalensuformaade-
cuada,empero,presupone el capital en calidad de capital comercial, de
tal modo que ya no se produzca –conlamediaciónenmayoromenor
gradodeldinero–para el consumo, sino para el comercio al por mayor
(Marx,2011,T.II:433;destacadopropio).

Atravésdeladescripciónrealizadaalolargodeestecapítulo,po-
demosobservarcómoestetipodecapital–elcapitalcomercial–influye
sobreelcicloproductivoenelcualseencuentraninsertosloshorticul-
toresdefincaElPongo.Porotroladoseobservatambiéncómolospro-
ductoresquedan subsumidos alcapitalagroindustriala travésde los
paquetes tecnológicos que se imponen para el proceso productivo.
Ambasesferasdelcapitalsolosepuedendesarrollaratravésdelainter-
vencióndelEstado.
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Foto 34.Cosecha de remolachas. José Guevara, dirigente campesino de finca
El Pongo. Archivo de la Cooperativa Productores Agrícolas finca El Pongo.
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Capítulo 5. Los campesinos como sujetos sociales agrarios.
Movimientos de protesta y demandas por el acceso a la tierra
en el departamento El Carmen

Esteapartadoproponecomprenderalossujetos sociales desdeladiná-
micadelasrelacionessociales,entendiendoalconflictocomocompo-
nentedeestasrelaciones.Aquísepartedeconsiderarquelossujetos
estánconstituidossocialehistóricamente,compartenformasycondi-
cionesdevida,asícomoexperienciasdelucha.

Nosdetendremosenelmovimientodeprotestaydemandasporel
accesoalatierraqueseextendióportodalaprovinciadeJujuyentrejulio-
agostode2011,alquelosproductorescampesinosdefincaElPongose
sumaroncondemandaspropias,dondelorural asumióunrasgodistintivo
yseentremezclóconotroselementoscaracterísticosdelourbano.Inicial-
mente,losreclamossecentraronenelaccesoatierrasyviviendas,pero
eneldesarrollodelconflicto,losproductorescampesinosretomaronviejas
reivindicaciones:accesoatierrasproductivas,permanenciaenlasparcelas,
condonacióndedeudasdearriendo,accesoamercados,proyectospro-
ductivos;ademásdesalud,educaciónyserviciosbásicos.Losreclamosse
dirigieronfundamentalmentecontraelgobiernoprovincial.

Suapariciónenescenafuelaexpresióndemúltiplesprocesossub-
yacentes,queafectabanalasfamiliasdesdehacíavariasdécadas:ten-
denciaa laconcentración de la tierra; imposicióndecondicionesde
producciónreguladasporelmercado;cambiosenlosprocesosproduc-
tivosagrícolasqueafectaronlacomposiciónyeltiempoderequeri-
mientodelafuerzadetrabajo;avancedelaciudadsobreáreasrurales.
Todosestoselementoscontribuyeronaldeteriorodelascondicionesde
producciónyreproduccióndelasfamiliascampesinas.

EnelCapítulo3seseñalóqueenlaprovinciadeJujuy,elusodeles-
pacio,laadministracióndelosrecursosnaturalesylasrelacionessociales
quedeellosederivanrespondenaunaconfiguracióndelespaciodefinido
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porelcapitalenfuncióndelprocesodeacumulación.Enestesentidoes
importanteestablecerelvínculoqueexisteentreelconflicto,laorganiza-
cióndelterritorioyladiscusiónsobrelafunción social delatierra.Para
ellosetendrápresentelaperspectivaqueprevaleceenlaconfiguracióndel
territoriodesdelosdiferentessujetospresentesenlosvallestempladosde
Jujuy:productoresdecortecampesino,gobiernoprovincial,yproductores
agrícolasdecorteempresarial–tabacalerosycañeros–.

Esteanálisistienecomofinalidadcaracterizarelprocesodeconsti-
tucióndelaidentidad campesina entantoqueimplicalaluchaporla
tierrayelterritorio,entendiendoalossujetos desdeladinámicadelas
relacionessocialesyalespaciorural-agrariodondehabitanytrabajan
comounterritorioendisputa.

¿Porquétomarlosconflictosparaelanálisisdeestaidentidad1?
Hastaaquíhemosdescriptoanuestrosujeto entantosumodode

vida,cómoorganizayreproducesuscondicionesmaterialesdeexisten-
cia,elcontextoenelqueseencuentrayobservamoslosotros sujetos con
quienescomparteelusodelterritorio.Hemosdefinidotambiénqueel
procesoqueatraviesaelterritoriocorrespondeaunmomentode“tran-
sición”haciaunaprofundizacióndelascondicionesdeexplotaciónde
lafuerzadetrabajoydelosrecursos/bienesnaturales;contendenciaa
laconcentracióndelosrecursosenmanosdelcapitalylaexpulsiónde
grandessegmentosdelapoblación.

Lasluchasoconfrontacionesquelibranlasfraccionesysegmentos
delapoblaciónexpulsadosoafectadosdealgunamaneraenlascondi-
cionessocialesenlasqueveníandesarrollandosuvidanosonespontá-
neas,porelcontrario,tienenunobjetivo.Comoyasemencionóenlos
capítulosanteriores,estasluchaspuedenasumirdostendencias:unaes
demandarporserreincorporadosalrégimendeproducción;laotraes
lucharcontraél,esdecir,transformarlo.Ahorabien,cadaunadeestas
tendenciastienecondicionesobjetivasparasurealización.Unapregunta
queaquíseabrees¿loscampesinostienencondicionesobjetivasdeser
re-incorporadosalrégimendeproducciónvigente?Losdatosqueveni-
mosanalizandoparalazonadereferencia,parecierandecirnosqueno.
Yaquíesdondelosvemosluchar.

Lanociónde“encuentro”queproponeJuanCarlosMarín(2000)
nospermitiráanalizarenestecapítulolaformaenqueseexpresanlos

1 Identidadenelsentidomásamplio,nosolosocialycultural,sino,yfundamentalmente,
enlopolítico.
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campesinosentantosujetos sociales agrarios.Sibienparaelautoresta
categoríaseaplicafundamentalmentealos“encuentros”defuerzas so-
ciales2,tambiénnosindicaqueeselelementoorganizador,eloperador
teóricometodológicoquenospermitecomprenderelconceptodeclase
social.Lasclasessonquienesconstituyenyorganizanensudisputaa
lasfuerzassociales.Teniendoalconflicto/enfrentamientocomoelmarco
generaldelasrelacionessocialespodemosobservartantolaconstitución
delaclasecomosudestrucción,yaqueelprocesodeconstituciónde
claseseselresultadodelenfrentamientoentreellas3.

Notodoslosenfrentamientosinvolucranalasfuerzassociales,pero
cadaunodeellosconstituyealasclasesyalasfuerzassociales.Nos
muestratambiénelmomentoporelqueestátransitandoelcapital.El
desarrollodelcapitalismohatenidodiferentesmomentosyetapas,el
conflictonosayudaacaracterizarloporquenosmuestraquiénesseestán
movilizando,tantodesdeelcampo“popular”comolosdelcampode
aquellosquepretendenqueelrégimensigavigente.

¿Conquiénesformanalianzasestoscampesinos?Enestecapítulo
observaremoscómoseinvolucranenlaluchadelosexpropiados,porque
formanpartedeeseconjunto.

Movimiento por el acceso a la tierra

EnelCapítulo4pudimosobservardiferentesproblemasqueafrontan
losproductorescampesinosdefincaElPongo,entrelosqueseñalába-

2 Marín(2000)señalaqueenlosenfrentamientosnoconfrontandirectamentealasclases
sociales,sinofuerzas sociales antagónicasquecontienenhaciasuinteriorafraccionesde
clases,expresanlasdiferentesalianzas,losinteresesqueestánenpugnaylosproyectosde
sociedad que responden a esos intereses. Cuando observamos estas fuerzas también
podemosdistinguiralsectordeclasequelograasumirelliderazgooconduccióndela
alianza.Estaconfrontacióndeinteresesnosestáseñalandolascontradiccionesquese
desarrollanenelavanceyprofundizacióndelasrelacionescapitalistasdeproducción,del
régimen del capital que avanza despojando y expulsando a grandes porciones de la
población,queestambiénresponsabledelsaqueodelosbienesnaturalesquecompromete
elfuturodelahumanidad.
3 “[…]lasclasessocialessóloseconstituyencomotalesenlosprocesosdeconfrontación
conotras clases, que se libran entre fuerzas sociales, conformadas por alianzas entre
fraccionesdedistintasclasessociales.Alanalizarprocesosdeenfrentamientossociales,se
podráconocersiseestáconstituyendounaclasesocial,yconquéconscienciadesíydel
mundoquelosrodea.Ésteesunprocesoobjetivodeconstitucióndeidentidades”(Iñigo
Carrera,2011:34).
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moslafaltadeaccesoorestricciónalmercadodeproductoshortícolas
paralaventadelaproducciónyelavancedelaciudadsobrelastierras
delafinca.Vimostambiénqueentreel2000yel2010seincrementó
elnúmerodefamiliasqueingresaronalafinca,yseredujolasuperficie
deexplotaciónpromedio–desdelas4,6hectáreasalas3,8hectáreas–.
Alavez,seseñalóquelamayoríadelosproductoresdeElPongoviven
enlaciudaddePericopordosrazonesprincipales:1)quelaadminis-
traciónprohíbeinstalarviviendasenlospredios;2)lafaltadeservicios
fundamentalesparaeldesarrollohumano,entreellosluzyaguapotable.
LaresidenciaenPericolespermite,porlacercaníaalafinca,trasladarse
diariamentealosprediosycontarconlosserviciosdelaciudad.

Ensucalidaddehabitantesdelaciudad,losproductoresdeEl
Pongosesumaronalasdemandasportrabajo,tierrayviviendas.Para
analizarestepunto,debemosmencionarlascondicionesenquesere-
producelaestructurasocioeconómicaprovincial.

i. Contexto en el que se inserta el movimiento

IñigoCarrerayGómez(2011)señalanqueentre1980y2001laestruc-
tura socioeconómica de Jujuy sufrió transformaciones significativas,
dondelosindicadoresprincipalesrefierena:pérdidadepesodelapobla-
ción agrícola,crecimientodelapoblación industrial y comercial yelcreci-
mientodelapoblación no productiva.Creciólapoblaciónasalariadadel
sectorpúblico“siendoJujuylaprovinciadondeesaproporcióneramayor:
apartirde1991existíanmásde80asalariadospúblicosporcada100pri-
vados”(IñigoCarrerayGómez,2011:118).Estastransformacionesdan
cuentadeuncambioenestaestructura,quelosautoresdenominancomo
capitalismo de economía privada de reciente desarrollo en profundidad.

Apartirdeladécadadelos80,ladesocupaciónabiertaafectóala
provinciaengeneralcomoconsecuenciadela“reestructuracióndelsis-
temaproductivo,conelcierredenumerosasempresas,despidosdetra-
bajadoresyfortalecimientodepocasempresas,comoLedesma” (Iñigo
CarrerayGómez,2011:120),quetecnificaronomodernizaronpartes
delprocesoproductivo.Laagricultura,juntoalaactividadcomercial,
sonlosramosqueocupabanmayorcantidaddepoblación,seguidospor
laadministraciónpública.

Elempleoenelramodeagriculturanoimplicanecesariamenteque
estapoblaciónsearural,esdecir,quevivaenelcampo.Porelcontrario,
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lapoblaciónruraldisminuye,aspectoqueyaobservamosenelCapítulo
3:“Elcampojujeñoexpulsapoblación,queseasientaenlasciudades.
Estedesplazamientoincluyetrabajadoresagrícolasqueahorasontrasla-
dadosdiariamentedesdelasciudadescercanashaciasuslugaresdetrabajo
enelcampo” (IñigoCarrerayGómez,2011:123).Eldecrecimientode
lapoblaciónagrícolaesindicadordeldesarrollocapitalistaenlaprovin-
cia.IñigoCarrerayGómezobservantambiénquelapoblación no pro-
ductiva incrementósupesohastaalcanzarel50%delapoblación,enel
2001,comoefectodeladesocupaciónabierta.

Cuadro 30. Población, según grandes apartados de la división social del
trabajo. Jujuy, 1980, 1991, 2001

Fuente: Elaboración del equipo de Análisis de Estructura Social de PIMSA, sobre
datos de los Censos Nacionales de Población (Iñigo Carrera y Gómez, 2011: 124).

Otracaracterísticadeldesarrollodelcapitalismoenlaprovinciaes
quelamayorpartedelapoblación económicamente activa seencuentra
nucleadaenlacategoríadeproletariadoysemiproletariado.

Cuadro 31. Población distribuida según grupos sociales fundamentales.
Jujuy, 1980, 1991, 2001

Fuente: Elaboración del equipo de Análisis de Estructura Social de PIMSA, sobre
datos de los Censos Nacionales de Población (Iñigo Carrera y Gómez, 2011: 125).
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Cuadro 32. Desocupados sobre proletariado y semiproletariado. Jujuy,
1980, 1991, 2001

Fuente: Censos Nacionales de Población (Iñigo Carrera y Gómez, 2011: 126).

Elcrecimientodelasuperpoblación relativa esunacaracterísticadel
periodo1991-2001queseexpresaenelincrementodeladesocupación,
subocupación,poblaciónnoproductiva;asícomoenelincrementodel
empleoestatalydelapoblaciónsubsidiadaporelEstado.Lasluchas
quesedesarrollaronenlaprovinciaduranteladécadade1990ylospri-
merosañosdel2000tuvieroncomobaseestecontexto.Lasdemandas
ylasaccionesestuvierondirigidasporlasorganizacionessindicales,prin-
cipalmentedeempleadosyobrerosestatales.Ysobrelaexperienciadesa-
rrolladaenestaluchasurgieronlasorganizacionesdedesocupados4,las
queempezarona“constituirsecomoelprincipalarticuladordelaslu-
chasprovinciales” (IñigoCarrerayGómez,2011:166).

Laorganizacióndelosdesocupadospasóaocuparunlugarprepon-
deranteenlapolítica,y,alavez,lasorganizacionesdedesocupados
tuvieronunlugarpreponderanteentodoslosprocesosdeluchasque
sedesarrollaronenlaprovincia,inclusodespuésdelareactivacióneco-
nómicayladisminucióndeladesocupaciónabiertaapartirde2003
(IñigoCarrerayGómez,2011:166).

Esenestecontextoprovincialdondeseinsertanlasdemandasde
losproductores,querefierennosoloalaccesoalatierraquetrabajan,
sinotambiénencalidaddehabitantesquesufrenlafaltadeaccesoavi-
viendasyalafaltadetrabajoenlazona.Enfuncióndeestoesquepo-
demos preguntarnos: ¿la demanda vinculada al acceso a la tierra
respondeasucondicióndecampesinos?¿Estamosantelapresenciade
superpoblación relativa?

4 LasprincipalesorganizacionesdedesocupadosenJujuyfueronlaCorrienteClasistay
Combativa–CCC–,conformadaenelaño1994ylaOrganizaciónBarrialTupacAmaru
enelaño1999(IñigoCarrerayGómez,2011).
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ii. Antecedentes, finca El Pongo. Agosto de 2008

ComoseseñalóenelCapítulo4,lastierrasdeElPongofuerontrans-
feridasalMinisteriodeSaluddelaprovinciaen1975.Apartirdeallí,
elEjecutivoprovincialasumióladirección.Lasfamiliasarrendatarias
dePlinioZabalaestablecieronrelaciónconlaadministracióndelafinca.
En1997,enelmarcodeunaprofundacrisiseconómicaqueafectabaa
laprovincia,hubointencionesdeprivatizarfincaElPongoynorenovar
loscontratosdearriendo.Diversossectoresseopusieronalaprivatiza-
ción,entreelloselMovimientoSindicalyUnidadPopulardePerico5 y
elbloqueJusticialistadelaCámaradeDiputadosdelaProvincia6.

Sibienelproyectonoseconcretó,elfantasmadelaprivatización
semantuvoentrelasfamiliasproductorasdeElPongo.Sobretodoen
momentosenqueelEjecutivoprovincialpriorizabalapolíticarecau-
datoriaantesquelaproducciónenpequeñaescala,yaseacomocentro
productordealimentosfrescosocomofuentedetrabajoparapartede
lapoblacióndePerico.

Enagostode2008losproductoresdeElPongorealizarondife-
rentes acciones en reclamo contra el aumento en el precio del
arriendo7,alasintimacionesrecibidasparaelpagodelasdeudaspen-
dientesyparaqueseeliminaradelcontratolacláusulaqueestablecía
modificacionesenelpreciodearrendamientosegúnlavariaciónenel
preciodelgasoil.Demandabantambiénparticiparenlaadministra-
cióndelafinca,serviciosbásicoscomoaguapotableyluz,mejoray
mantenimientodecaminosycanalesderiegoyquesereconocieran
lasinstalacionesrealizadasenlospredios.Paratransparentarlosdes-
tinosdelarecaudación,solicitaronlahabilitacióndecuentabancaria
paraqueserealizaranlosaportesalHospitaldemaneradirectayque
seentregarantierrasdisponiblesaasociacionesycooperativasdepro-
ductoresparafomentartrabajoscolectivos.

Lasaccionesllevadasadelanteincluyeronasambleas,cortesderuta
enelaccesoalaciudaddePerico,protestaseneledificioadministración
delafinca,movilizacionesaCasadeGobierno.Enellasparticiparon

5 El Tribuno de Jujuy,01/04/1997.
6 ProyectodeDeclaración.BloqueJusticialista,LegislaturadeJujuy,01/09/1997.
7 Enelaño2007losproductorespagaban$446/hadehortalizas(US$143)y$836/ha
detabaco(US$269).
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principalmenteproductoresdehortalizasyenmenormedidaproduc-
torestabacaleros8.

Laadministracióndelafincaenesemomentoestabacompuesta
porunaComisión“auditora”9,queteníacomoobjetorevisarlasgestio-
nesanteriores.Estabaconformadaportrespersonas:unencargadode
losaspectossociales,unencargadodelosaspectosproductivos,unen-
cargadodelasactuacioneslegales.Laordendeincrementarelpreciode
arriendorespondíaaunapolíticadelEjecutivoprovincialqueentendía
quelospreciosquecobrabalaFincaestabanmuypordebajodelospre-
ciosdelazona.Elvicegobernador,enunareuniónconlosproductores,
declaróquehabíamuchosproductoresdeotraszonas,principalmente
delRamaljujeño,queestabandispuestosapagareldobledeloqueabo-
nabanenesemomentolosproductoresdeElPongo.

Foto 35. Volante que difundieron los productores de El Pongo. Agosto 2008.

8 Elregistrodeesteconflictoestáconstruidoconbaseenlosdiariosdecampo.
9 DesignadapordecretodelPoderEjecutivoProvincialNº1025-G-2008.
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Adíasdehaberiniciadolasacciones,laadministracióndelaFinca
ylaCooperativaZavala,quenucleabaaproductorestabacalerosyhor-
tícolas,firmaronunacuerdodondesesuspendíainicialmenteelincre-
mento del arrendamiento hasta consensuar nuevos precios y la
realizacióndeuncensoparadarcuentadelasituaciónsocioeconómica
delasfamiliasysusposibilidadesdeafrontarincrementosenelprecio
delalquilerdelastierras.Losproductoressecomprometíanasuspender
todotipodeaccionesdeprotesta.Lacartaacuerdofirmadael6deoc-
tubrede2008entrelaadministraciónylosproductores,contemplaba
queencasoderealizarselosaumentosenelpreciodearriendo,el60%
delmismoseutilizaríaenobrasdemantenimientoeinfraestructuray
el40%restanteseríadestinadoalHospital“Dr.ArturoZabala”.

Lasorganizacionesconformadasprincipalmenteporhorticultoresre-
chazaronlapropuesta10 ylaCooperativaZabala11 sufrióunaruptura,
dandolugaraunaorganizacióndeproductoresautoconvocadosqueluego
seconformócomoCooperativadeProductoresAgrícolasElPongo.

Paraatenderlasdemandasdelosproductores,laadministración
cedióunprediode12hectáreasalanuevaCooperativa12 ypropusoel
financiamientodeproyectosproductivos,deinfraestructuraycomer-
cializaciónparalosproductoresdehortalizas.Elrestodelasorganiza-
cionesrechazaronlapropuesta,sinembargo,enformaindividual,los
productoresseadhirieronalanuevaorganización.Laadministración
logróconcretardeestamaneraelaumentoenelpreciodearrenda-
miento,conelcompromisodedestinarfondosparalarealizaciónde
obrasdentrodelafincaylagestiónconentidadesgubernamentalesy
privadasparaquelosproductoresdeElPongoproveyerandehortalizas.
Conestapropuesta,laadministración–yelEjecutivoprovincial,ende-

10 Enesemomentoestabanconstituidasvariasorganizacionesdeproductoreshortícolas:
CooperativaFrutiflor,AsociaciónElCadillal,AsociaciónEsperanza,AsociaciónJuvenil
deElPongo.LasdosprimerasseconformaronbajoelimpulsodelProgramaSocial
AgropecuarioyelINTA.LasotrasdossefundaronbajolaconduccióndeFederación
AgrariaArgentina.
11 LaCooperativaZabalaseconformócomoorganizaciónenlaprimeramitadde2008,
congranconvocatoriaentrelosproductores.Teníancomointerésprincipalparticiparen
la administración de finca El Pongo. Durante el proceso de conformación estuvo
acompañada no solo por productores, sino también por representantes políticos,
especialmenteconcejalesdelaciudaddePericoytécnicosvinculadosalgobiernoprovincial.
12 Elpredioseconcedíaencalidaddecomodato,sinpagopordosaños;posteriormente
selescobraríaencalidaddearriendoparalaexplotaciónhortícola.
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finitiva–lograronsacardelejedeladiscusiónelaumentoenelprecio
dearrendamientoyconsiguieronquelosproductoresacompañaranla
gestióndelaadministración.Enestesentido,lademandasobreelacceso
alatierrasedejódeladoenfuncióndesupuestasmejorasenelingreso
familiarporcomercializaciónymejoraseninfraestructurapredial13.

iii. El conflicto de 2011

El28dejuliode2011,enlalocalidaddeLibertadorGeneralSanMar-
tín14 seprodujeronenfrentamientosentrepolicíasymiembrosdeun
“asentamiento”,enelintentodedesalojodeunprediodelaempresa
Ledesma,enelsectordenominado“ElTriángulo”,quetuvocomocon-
secuencialamuertedecuatropersonas.

Estehechodioinicioaunmovimientodeprotestaqueseextendió
portodalaprovinciayqueevidencióeldéficithabitacionalqueatrave-
sabaelconjuntodelapoblación.Elmovimientoseexpresóenlatoma
deterrenosyviviendas,quesenuclearonbajolaexperienciadelasor-
ganizacionesdedesocupados,perotambiénsesumaronorganizaciones
delasociedadcivil,esposasdepolicías,docentes,campesinosyciuda-
danosengeneral15.

LasciudadesdeLibertadorGeneralSanMartínyPericofueronlos
focosdondelastomas detierrasyviviendasseextendieroneneltiempo
ylasocupacionesdeterrenos,tantoprivadoscomopúblicos,contaron
conmayorcantidaddepersonasqueparticipabandelosmismos.

13 ComosedescribióenelCapítulo4,lasituaciónenlaFincaconrespectoacaminos,
canalesderiego,contaminación,entreotros,continúansiendoaspectossinresolver.
14 DepartamentoLedesma.
15 “Familiaresdepolicíasytrabajadoresdelasanidadtomaronlas240Viviendasque
aúnestánenconstrucción.LIBERTADOR(Agencia).Anocheelpresidentedelbloque
dediputadosjusticialistasRubénRivarola,eldiputadonacionalMarceloLlanos,eltitular
delIVUJ[InstitutodeViviendayUrbanismoJujuy]FacundoFigueroaCaballeroyel
intendenteJorgeAlesereunieronconlaAsociacióndeMujeresdePolicíasparaanalizar
la situación planteada. Las esposas de los agentes de Policías señalaron todas las
problemáticasqueaquejanalafamiliapolicial,pidieronserincluidosenlosplanesde
viviendas estatales y en el plande reordenamiento territorial.Los funcionariosdel
Gobiernosecomprometieronaanalizarlascarpetasdepedidosdeviviendasquecumplen
contodoslosrequisitosydarlescurso.LasviviendasdelIvujenconstrucciónfueron
tomadasporfamiliaresdepersonalpolicialyempleadosdelasanidaddesdeelsábadoa
lanoche.Mientrasquecercadelamedianocheotrogrupodevecinosautoconvocados
seasentaronenunterrenocolindante”(diarioEl Tribuno de Jujuy,31/07/2011).

232



[…]Asíloinformaronfuentespolicialesquienesdestacaronquelos
focosestáncentradosenlasciudadesdeLibertadoryPerico,aunque
tambiénsesabedeotroslugaresdondegenteusurpótierrasprivadas,
comoporejemploenPuestoViejo[localidadtambiénubicadaenel
departamentoElCarmen].EnelcasodelaciudaddePerico,ayeren
horasdelatardefamiliassedirigieronhacialazonadeviviendasdel
Fonavi, en construcción, para ocuparlas (El Tribuno de Jujuy,
02/08/2011).

Estonoescasual.ComoseseñalóenelCapítulo3,alacapitalde
laprovincialesiguenenimportanciademográficalosdepartamentos
deLedesmayElCarmen,siendosusprincipalesciudades–Libertador
yPerico–,lasqueconcentranlamayorpartedelapoblación.

Tampocoescasualdesdeelpuntodevistadelaocupacióndeles-
pacioyelusodelsuelo.TantoenLedesmacomoenElCarmenlapro-
ducciónagrícolaeslaprincipalactividadysehanconformadocomo
centros de recepción defuerzadetrabajoenfuncióndeestaactividad.En
eldepartamentoLedesma,laincorporacióndetecnologíaenelproceso
productivodelacañadeazúcarfueimpactandodeformadirectasobre
elmercadodetrabajo.

Losprincipalesproblemasqueexistenennuestropueblosonelhaci-
namientoporfaltadetierrasyviviendas,máslafaltadetrabajo.Hay
unainmensapartedelapoblaciónquevivepordebajodelalíneade
pobreza,enalgunosbarriosllegaal90%.[…]Lareactivaciónque
siempreseescuchadelapropagandaoficialnuncallegó,nolacono-
cemos.Unsoloejemploparagraficarlo:a[laempresa]Ledesmale
costócincoañosoperarenlaRosada,enelCongreso,conlaspetro-
lerasyconlasautomotricesparateneruncupodebioetanol.Cuando
loconsiguieron,anunciaronunainversiónde150millonesdedólares
creandosólocuarentapuestosdetrabajoparaestaproducción(Mo-
rales,2012:7).

ElhacinamientodenunciadoenLibertadorenesemomentores-
pondíaalaampliacióndelasuperficieproductivadestinadaaestecul-
tivo, proceso en marcha desde varias décadas anteriores. Anclado
inicialmenteenlosdepartamentosdelosvallessubtropicales,estepro-
cesodeexpansióndelacañadeazúcarllegóalosdepartamentosdelos
vallestemplados.

EneldepartamentoElCarmen,elcrecimientodemográficodela
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principalciudad–Perico–tambiénejerciópresiónsobrelosterrenosru-
rales,conladiferenciaqueenestedepartamentolaexplotacióndelos
mismoscorrespondeapequeñosymedianosproductores.Aestose
sumalapresenciadetierrasdepropiedaddelEstado,loqueledaca-
racterísticasdiferenciadasalasituaciónqueyahasidoanalizadaenlos
capítulosanteriores.

Volviendoalaluchaportierras,viviendasytrabajo,sepuedeseñalar
queesteprocesosedesarrollóalolargodelprimerdeceniodelsigloXXI,
encabezadoporlasprincipalesorganizacionesdedesocupados:laCo-
rrienteClasistayCombativa(CCC)ylaOrganizaciónBarrialTupac
Amaru(OBTA).Estasorganizacionesdesarrollaronestrategiasdiferentes
paralaobtencióndesusdemandas,sinembargo,lasencontramosenlos
territorioscomolosprincipalesreceptoresycanalizadoresdelconflicto.

Latomade“Eltriángulo”enLedesmaseprodujoel20deagosto
de2011.El28deesemesfuerondesalojadosatravésdeunaviolenta
represión,dondeparticiparonlapolicíaprovincialyseguridadprivada
delaempresaLedesma(Morales,2012).

Endiferenteslocalidadesserealizaroncortesderutaymarchasen
repudioaldesalojoyalasmuertesocurridas.Laocupacióndetierrasy
viviendasseextendióportodalaprovincia.Seregistraroncortesderuta
enlaslocalidadesdePalpalá,LaQuiaca,FrailePintado,SanAntonio,
Monterrico,elpuenteRíoPericoyElCarmen(El Tribuno de Jujuy,
29/07/11).TambiénsecortaronaccesosalaciudaddeSanSalvadorde
Jujuy.

Seríanmásde40lasusurpacionesdeterrenosygruposdeviviendas
porpartedefamiliasdedesocupadosquepertenecenaorganizaciones
socialesytambiénparticulares,algunosdeellosoriundosdeBolivia.
Laregiónmásafectadaporestedescontrolsocialseubicaenlazona
delosPericos,dondeserían22losgruposde“ocupas”quehaningre-
sadonosóloalotesprivadossinotambiénaviviendasqueestabacons-
truyendoelIVUJ[InstitutodeViviendayUrbanismodeJujuy].La
situaciónenPericohageneradoquefamiliasdeadjudicatariosquees-
tabanporrecibiresasviviendasyquesevenperjudicados,salgana
cortar[rutas/calles]pidiendoquesecumplansusderechos.Enotros
lugaresdePericogruposde“ocupas”hanentradoenterrenosquees-
tabandestinadosalaconstruccióndeplazas,unacapillayotrossec-
tores.ElmapadelaocupaciónenelvalledeLosPericosseextiende
aMonterrico,PampaBlanca,PuestoViejoyotrosparajes(El Tribuno
de Jujuy,03/08/11).
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Paradarunasoluciónalacrecienteproblemática,elgobiernopro-
vinciallanzóelplanUn lote para cada familia que lo necesite,deadjudi-
cación de lotes fiscales a familias que acreditaban residencia en la
provinciaydemostraranrealnecesidad.Asimismo,impulsóunproyecto
deleyquelepermitíadisponerdetierrasparalotes,entrelasquecon-
tabanfincaElChalicán–ubicadaenSanPedrodeJujuy–yfincaEl
Pongo,ambasotorgadasahospitalesdelaprovinciaporsustitularesre-
gistralesencalidadde“legados”.

ElproyectopropiciaautorizaralPoderEjecutivoadisponerdetodos
losinmueblescuyodominiolecorrespondaocorrespondierecomo
consecuenciadelprocesodeprivatizacióndelexBancodelaProvincia
[…]Tambiénautorizaadisponerdeunafraccióndeterrenoque“es-
timenecesaria”delaFincaElPongo“depropiedaddelEstadopro-
vincial”parasatisfacernecesidadessocialesyenelmismosentido,a
disponerdetierrasdelaFincaRíoNegro-Chalicán.Paraestosdosúl-
timoscasos,diceelproyecto,elTribunalProvincialdeTasacionesde-
terminaráelvalordelafraccióndebiendoelPoderEjecutivo“dar
cumplimientoalosrespectivoslegados”.Alosfinesdeejecutarelplan
deemergencia“Unloteparacadafamiliajujeñaquelonecesite”,la
iniciativaproponedeclarardeutilidadpúblicaysujetoaexpropiación
losinmueblesy/ofraccionesdeterrenosubicadosenlaszonascolin-
dantesy/oadyacentesdelospueblosociudadesdelaprovinciaque
resulten“necesariosyaptos”parasatisfacernecesidadessociales(diario
El Libertario.com,07/09/2011).

EnlalocalidaddePerico,ensolocincodías,másde6.000personas
seinscribieronendichoplan16.

SoloenlaciudaddePericohubo8.000familiastomandotierrasyal-
rededorde500viviendasocupadas.Secalculaqueenestaciudad
hubounmovimientode30.000personas,entreocupantesysusfa-
miliasquesalieronadarapoyologísticoalosocupantes.[…]Reco-
rriendoestaslocalidadesseveíancientosdecarpasypequeñosfogones
portodoslados.HastalosBomberosVoluntariosdePericosalierona
tomartierraparasucuartel,yaquehacía10añosquelesveníanpro-
metiendounlugar,perohastaesemomentodebíanalquilarunlugar
parafuncionar (Morales,2012:37).

16 PeriódicoLea,versióndigital,08/08/11.
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Comoseseñalómásarriba,tambiénparticipabandelastomasde
terrenosproductoresdefincaElPongo,quienesreclamabanelaccesoa
lavivienda.Enestaparticipaciónelreclamonoeramanifestadoenca-
lidaddeproductoresarrendatarios,niestabannucleadoscomoorgani-
zacióndeproductores.Laszonasdondeseinstalaronlosasentamientos
fueronenLasPampitasyLaPosta.EnLasPampitas,seasentaronsobre
laruta54,frentealBarrioMalvinas.Enellaparticiparonparejasjóvenes,
fundamentalmentetrabajadoresruralesehijosdeproductoresdirectos
queresidíanenlasfincastabacalerasenlastemporadasdecosecha;otras
quealquilabanviviendasenBarrioMalvinasolacompartíanconpadres,
abuelosyhermanos,juntoasushijosyloshijosdeloshermanos17.En
LaPosta,elintentodeocupaciónfueresistidoporlosproductores,quie-
nescercaronlazona,amenazaronconarmasdefuegoyrealizaronmar-
chasy“tractorazos”contraelmunicipioylos“usurpadores”.

Cercade90hectáreas,variasconproduccióndehortalizas,estánocu-
padas.‘LamayoríadelosasentamientosilegalesproducidosenPerico
seencuentrandentrodelprediolegadoalaprovinciaporlafamilia
Zabala’,sostuvoayerunodelosadministradoresdeElPongo,Walter
Cardozo.[…]‘Lasituaciónsedesbordócompletamenteyestápro-
vocandoungraveperjuicioalosobjetivoscentralesdellegadoefec-
tuadoporPlinioZabala’,observó,alavezdeseñalarqueelproyecto
delEjecutivoprovincialdecederunlote,atravésdelosmunicipios,
alasfamiliasquelonecesitan,podríadescomprimirelconflicto.Igual-
mente,CardozosemostrópreocupadoporquelainiciativadelGo-
bierno impulsaría la cesiónde terrenospertenecientes a laFinca.
‘Estamostratandodedialogarconlasautoridadesprovincialespara
verdequémaneraseredistribuiránalHospitalArturoZabalalosbe-
neficiosporelusoyocupacióndesustierras’,apuntó(El Tribuno de
Jujuy,04/08/2011).

LastomasdetierraenPericodejaronentreverquedetrásdealguna
delasocupacionestambiénseexpresabaelinterésdelmunicipiopor
lastierrasdeElPongo.Estollevóaconfrontacionesentregruposque
eranmovilizadosporelintendente,losgruposnucleadosenlasorgani-
zacionessocialesyaquellosqueestabanporfueradelasorganizaciones.

LaciudaddePerico,porsegundodíaconsecutivo,seencuentrasitiada

17 Fuente:entrevistaenasentamientoLasPampitas,12/08/2011.
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debidoaloscortesderutasycaminossecundariosporpartedema-
nifestantesquepidenunavivienda,unloteytransparenciaenlasdis-
tribuciones.Lospiquetesestándistribuidosen laciudadyen los
accesosporloqueeltránsitodevehículosestácomplicadosinque
puedaningresaralaciudad(diarioEl Tribuno,10/08/2011).

Elplan“Unloteparacadafamiliaquelonecesite”18 logródescom-
primirencasitodalaprovincialapresiónportierrayviviendas.Paraac-
cederalmismo,losinteresadosdebíaninscribirseenunregistroúnico,
administradoporcadaunodelosmunicipios,dejandoconstanciadedos
añosderesidenciacontinuaenlalocalidadynoestar“ocupandodema-
nerailegalunterrenooviviendaadjudicadaoprivada”.Alavez,elPro-
curadorGeneraldelaProvinciayelFiscaldelJuzgadodeInstrucción
Penalrealizaronrecorridosporlasdiferenteszonasylocalidades,advir-
tiendosobrelaspenalidadesencasodenoabandonarlastomas detierras
y viviendas.Desde el InstitutodeViviendas yUrbanismode Jujuy
–IVUJ–señalaronquesegúnsusestatutos,los“ocupantesilegales”que-
daríaninhabilitadosdeporvidaparaaccederaunavivienda(El Tribuno
de Jujuy,06/08/2011).Sinembargo,aunmesdeloshechosocurridos
enLibertadorGeneralSanMartín,enlaciudaddePericosemantenían
losconflictos;másde250viviendascontinuabansiendoocupadasyla
presenciadediferentesinteresesseexpresabademaneramásexplícita.

LuegodeconocerladecisióntomadaporlaAdministracióndeFinca
ElPongo,decederalEstadoprovincialunasuperficiecercanaalas
70hectáreasparalaaplicacióndelprograma“Unloteparacadafa-
miliaquelonecesite”,ungrupodearrendatariosdelafincasolicitó
audienciaalvicegobernadordelaprovincia,PedroSegura,parasaber
quiénesautorizaronagruposorganizadosatomartierrasarrendadas
concultivosdehortalizasyotraspreparadasparaeliniciodelacam-
pañadetabaco.[…]Enlasolicitud,tambiéndejaronsentadoquelos
intrusostomaronlastierrasacompañadosdeunplanodeurbaniza-
ción,elcualabarcabaalsectorconocidocomoLaPosta.[…]hicieron
notarsuindignaciónyrepudioporelprocedimientollevadoadelante

18 PoderEjecutivodelaProvinciadeJujuy,DecretoAcuerdoNº9.190-H-11.Este
decretocontemplabatambiénlacreacióndelaUnidaddeGestiónProvincial,órgano
de aplicación de dicho plan, dependiente del Ministerio de Infraestructura y del
MinisteriodeHacienda.Laaplicacióndelplandeemergenciahabitacionalserealizaría
inicialmenteenlosDepartamentosDr.ManuelBelgrano,Palpalá,SanPedro,Ledesma,
ElCarmenySantaBárbara.
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demanerainconsulta,queenfrentaaarrendatariosyocupantesilega-
les.Pusieronderelievequelosarrendatariosson,ensutotalidad,hu-
mildesagricultoresqueporañosvivierondeloproducidoenpequeñas
parcelas.“Interpretamosqueesteaccionaresunactoprovocativoe
irresponsablequenosllenadeimpotencia”,señalalanota,dondeade-
másdejantraslucirque“noseríaextrañoquelaautorizaciónhayasido
impartidaporladirigenciapolítica,yaquesiempreecharonmanosa
lastierrasdelafincaconfinespolíticoselectoralistas”(El Tribuno de
Jujuy,30/08/2011).
MomentosdetensiónsevivióenciudadPericodebidoalconflicto
porlastomasdetierras.ElsucesoocurriócuandoelmunicipiodePe-
ricointentótrasladaralasfamiliasdelosasentamientoshacialoste-
rrenosdeFincaElPongo,enesemomento,losarrendatariosdellugar
cercaronlosaccesosimpidiendoelingresoalosasentados.Conarmas
defuegoycercandolazona,losarrendadoresmanifestaronqueno
dejaráningresaraningúnciudadanoalastierrasquesontrabajadas
porcientosdefamilias.Araízdeesteconflicto,enlamañanadehoy
serealizaráun“tractorazo”quepartirádesdelaFincahaciaelPalacio
Municipaldondellevaranacabounaprotestaenrepudioalmeca-
nismoqueutilizóelejecutivosinpercatarlasfamiliasquevivenen
lasfincas(periódicoLea,31/08/2011).

LosproductoresdeElPongo,quienesseacercaroninicialmentea
laCCCyalaorganizaciónindígenaKollasuyoMarca19,realizaronmo-
vilizacionesenPericoySanSalvadordeJujuyydenunciaronlainten-
cióndel gobiernoprovincialdequitarles la tierraque trabajabany
pedíanquelosasentamientossetrasladaranazonasnoproductivasde
lafinca.

ArrenderosdelaFincaElPongodePericodicenquenocreenenlas
promesasdelosfuncionariosydenunciaronquepordetrásderéditos
electorales,sebuscaquitarleslastierrasquetrabajan.Elgraveconflicto
entornoalastierrasdelafincaElPongorecalóenlaLegislaturapro-
vincial.AntediputadosdelPJydelaUCR,losarrenderosdenuncia-
ronque“nosmandanalacalle”paraentregarlastierrasquetrabajan
afamiliasquereclamanlotes.
ElGobiernoprovincialyelmunicipal“setiranlapelota”ysecontinúa

19 Estaorganizacióndecorteindigenista,teníaenesemomentoinserciónenzonas
urbanasendiferenteslocalidadesdelaprovincia.PosteriormenteconformaronelPartido
Mas Pues,quedisputóbancadasenlosconcejosdeliberantesdediferenteslocalidades.
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conlaexpulsióndelosagricultoresdelastierrasparaentregarlasa
quieneslasusurpan,confineselectoralistas,sedenuncióenlareunión
(El Libertario.com,02/09/2011).

Enelmarcodeestaprotesta,losproductoresempezaronaincor-
porarreclamospropios,principalmentelacontinuidadenlatierraque
trabajabandesdedécadasatrásydireccionabanlosreclamoshaciaelgo-
biernoprovincial.Aquíseempiezaadelinearlacuestiónacercadela
función social delatierra.Enunacartaabiertaseñalaron:

Somospequeñosproductoresquearrendamoslatierra,muchosdesde
hacetresgeneraciones.Setratadenuestrotrabajo,denuestraseco-
nomíasfamiliares,ydenuestraformadevida.Anteelproblemadela
viviendaquesedesatóennuestraprovincia,elgobiernodeberesol-
verlo.PeroenPerico,hapretendidoqueesasoluciónseaafectando
lastierrasenlasquetrabajamos,envezdetocarotrosintereses.Adi-
ferenciadeloqueocurrióenLibertador,dondesolopodíacrecerel
pueblosobretierrasdeLedesma,noesciertoqueenPericolaciudad
solopuedacrecersobrelastierrasquenosotrossembramos.Hay otras
tierras de la Finca El Pongo que pueden afectarse, y hay otras tierras que
rodean la ciudad en las que también pueden construirse casas (Jujuy al
Momento,22/09/2011;destacadopropio).

Losconflictosocurridosllevaronaqueelgobiernoprovincialsepa-
raradelcargoalentoncesadministradordefincaElPongo,quienala
vezdenuncióquesualejamientodelcargoobedecióafinespolíticos
queavalabanelaccionardelintendentedePerico.

ElexadministradordelaFincaElPongo,WalterCardozo,afirmóque
losacarondelcargoporque“salíadefenderlosinteresesdeElPongo
yatratardeevitarquenomatenelcorazónproductivodelafinca”,
altiempoquerevelóquemásde200hectáreasyalehansidocerce-
nadasporelgobiernomunicipalenlosúltimosaños.[…]También
indicóquefrentealconflictoportierras,fuepartidariodelotearen
áreasquenotuvieranaguaderiegoyqueeranmenosproductivas
paraevitarqueseavancesobrelosarriendos,pero“elintendenteFi-
coseco[intendentedePerico20]seencaprichóconlafincaeintereses
económicosdeJujuylohandejadoavanzar”.[…]Cardozorevelóque
enPericosehicieronunas3.000viviendas,todasusandotierrasdela

20 RolandoFicoseco:intendentedeCiudadPericodesde1999-2019.
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fincadeZabala,pero“seentregabanaconcejales,agentedeafuera,
en vez de darlas a losmásnecesitados” (diarioEl Libertario.com,
17/09/2011).

Ensulugar,ocupóelcargodeadministradorEduardoLópezSal-
gado,quienenunaprimerareuniónconlosproductoresseñalóquela
mayoríamanteníandeudasdeañosenelpagodearriendos.Asuvez
manifestóqueelobjetivodesugestiónydelgobiernoprovincialeraau-
mentarlaproductividaddelaFincaytrabajarenproyectosdevalor
agregadoenproductosagrícolas.Estoúltimoconcordabaconlainten-
cióndelaMunicipalidaddePerico,quedesdeel2009trabajabaenla
instalacióndeunparqueindustrialentierrasdeElPongo21.

Latoma detierrasenPericosemantuvohastafinalesdel2011.En
esteproceso,losproductoresdeElPongofuerondelineandolacentra-
lidaddelafunción social delastierras.

EnciudadPerico,losconflictosporlastomasdetierranollegaron
asufinyporelcontrarioseagudizaronaúnmás[…]Peroelhecho
seacrecentóamedidaquetranscurríanlosdías,yaquenuevepuntos
delaciudad,entreloscualesseencontrabaelprediodelaFincaEl
Pongo,elarrendamientodeladiputadaPatriciaArach,elAutó-
dromoMunicipal“MarioIllesca”,loscamposfrentealaCooperativa
Tabacalera, un predio del barrio La Esperanza, el terreno del
SUMPEy350viviendasdelIVUJydeemergenciahabitacional,
fueronocupadosporcientosdefamiliasdeciudadPerico.Coneste
panoramayreflejandounproblemaquesalióalaluz,elgobierno
provincialimplementóelprograma“Unloteparacadafamiliaque
lonecesite”,loquesignificóunnuevoconflictoparaFicosecoya
quelaexpropiacióndeterrenosdeFincaElPongogeneródiscordia
conlosarrendatarios,quehastaeldíadehoycontinúanenlucha
porsustierras;sumadoaestoelplazovencidoporlasfamiliasque
accedieronalbeneficiodelgobierno.[...]
ProductoresdeElPongonocederánterrenos.Vulnerandoellegado
dedonPlinioZabala,elgobiernoprovincialencomplicidaddelmu-
nicipalintentaexpropiarsedelatierradeFincaElPongo.Antela
salidadeladministradorWalterCardozoporcuestionesnetamente
políticas,elgobiernopretendellegaraunacuerdoconlosproduc-
torescediendootrastierrasparalasmismas,aloquelosproductores

21 OrdenanzaNº 591/2009.Ref: “Planificación yZonificación del futuro Parque
IndustrialdeciudaddePerico”.Expte.Nº6.079/09.
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noaceptaríanlapropuesta,señalando“ellegadodePlinioZabalaes
intangible,porlotantonosepuedeenajenar,loquepasaesqueel
intendenteFicosecoseencaprichóconlosterrenosdelafincasin
importarlelosproductoresnimuchomenoslaproducciónquese
realiza en el lugar”, señaló un productor (periódico Lea,
26/09/2011).

LosconflictosquegirabanentornoalastierrasdefincaElPongo
seextendieronhastael2012.Elreclamoporpartedelosproductores
agrícolassevaorientandodeformamásclarahacialatitularidad,acceso
ycontinuidadenlastierrasquetrabajan,conservacióndelaparcelapro-
ductivacomofuentedetrabajodelasfamiliasy,enformamenosexplí-
citaperoqueseencuentraenelfondodelreclamo,respectoalusodel
suelo.DenunciaronquelaAdministracióndelaFincayelgobierno
provincialintentabanquitarleslastierrasquetrabajaban:

ArrenderosdelaFincaElPongo,quedenuncianlaconfiscacióndetie-
rrasproductivasparalaconstruccióndeviviendasylainstalacióndeun
parqueindustrialenPerico,fueronhostigadosporlaPolicía,cuandose
manifestabanayerfrentealaCasadeGobierno.[…]Loscampesinos
habíanllegadoporlamañanaparaprotestarporlaquitadeparcelas
quearriendan,enalgunoscasosdesdehacevariasdécadas,denunciando
quemásdeuncentenardefamiliasquevivendelapequeñaagricultura
enlazona,quedaránsintrabajo.[…]EdgardoArrueta,unodelos
arrenderos,explicóaElLibertarioqueelreclamo“esporlatitularidad
denuestrastierras,quesibiensondelafincaElPongo,algunasdenues-
trasfamiliaslastrabajamosdesdehacesesentaañosysiemprehemos
aportadoalhospitalZabala”.Denuncióluegoque“nosotrossomospe-
queñosproductoresyahoravieneesteseñorCosentiniconelintendente
dePerico,nosquitantierrasproductivasparahacerviviendas,nosestán
sacandodenuestrastierras (El Libertario,13/04/2012).

Nucleadosenlaorganizaciónindígena,losproductoresdeElPongo
realizaronlatomadelasoficinasdeadministración,pidiendolarenun-
ciadelnuevoadministradorytitularizacióndelastierrascomoreclamos
principales“[…]venimosainformarlealadministradorquequeremos
latitularizaciónyregularizacióndelastierras,paraseguirtrabajandoy
dejardetributar.NosamparamosenlaLeynacional.Somosoriginarios
yenasambleaparticipativadecidimosquenopagaremosmásalaad-
ministración”(El Tribuno de Jujuy,10/04/2012).
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Lacomunidadindígenaplanteabalaposesióncomunitariadelatie-
rrayenfuncióndeellodeclararonqueyanorealizaríanlospagospor
arrendamiento.MarcharonhaciaCasadeGobierno,LegislaturaySe-
cretaríadeDerechosHumanos.Ademásdelatitularizacióndelastierras
demandabantambiéntransparenciaenlatransferenciadefondosal
HospitalZabala,participaciónenelcontroldelarecaudacióndela
finca,elreconocimientodelaOrganizaciónindígenayPersoneríajurí-
dicadelamisma22.

UngrupodearrendatariosdelaFincaElPongopertenecientesala
agrupaciónKollasuyoMarca,tomaronlasoficinasadministrativasde
lafincaayer,pidiendolarenunciadeladministradorEduardoLópez
Salgado,comoasítambiénlapresenciadelgobernadorFellner.Uno
delosreferentes,manifestóque“queremosqueelGobiernoprovincial
sehagapresenteparadarnosunasolución,queremoslastierrasyque
renuncieeladministradorLópezSalgado.EntantoqueLópezSalgado
manifestóque“loquepidenesimposibleporqueesastierraspertene-
cenaunlegadoynosotrosestamosparahacerlocumplir.[…]Ellos
pertenecenaungrupoquedicenseroriginariosyla Secretaría de De-
rechos Humanos ya dictaminó que no los reconoce como tal ya que no
cumplen con los requisitos para ser originarios”.Entrelosreclamosde
losmanifestantessemencionaunpedidodemayortransparenciaen
latransferenciadelosrecursosquegeneralaFincaparaelhospitalZa-
bala.Ademásproponenparticipardelaadministraciónenelcontrol
debidoaquehistóricamenterealizanaportesqueellosconsideranno
sereflejanenavancesdelasaludyprestacionesdelhospital(El Tribuno
de Jujuy,17/07/2012;destacadopropio).

Porsuparte,laadministracióndelaFincaylosgobiernosprovincial
ymunicipalmanifestabanquelosproductoresperjudicabanalhospital
dePericoconlasmedidasdesuspenderelpagodelosarrendamientos
yqueatentabancontraellegadodeZabala.Negabanlaidentidadindí-
gena,fundamentandoquetantolaSecretaríadeDerechosHumanos,a
travésdelRegistrodeComunidadesIndígenas,asícomodelReTeCI

22 LaPersoneríajurídicaestabaentrámite.LaorganizaciónseapoyabaenelArt.75,
inciso 17 de la Constitución Nacional, en la demanda del reconocimiento de la
preexistenciaétnicayculturaldepueblosindígenasyenlaLeyNacionalNº23302que
reconoceatravésdelasPersonasjurídicaselterritorioquehabitanlascomunidades.El
órganodondesetramitabaenJujuyeralaSecretaríadeDerechosHumanos,quenegaron
lapersoneríaaKollasuyoMarca.
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–RelevamientoTerritorialdeComunidadesIndígenas–consideraban
quenocumplíanconlos“requisitos”paraserconsideradoscomotales23.

LaadministraciónlanzóunPlandeRefinanciaciónyRegulariza-
ciónContractual24 ydenunciaronquemuchosproductoresmantenían
deudas,razónporlacualmandaronintimacionesporfaltadepagode
arriendos.Intentaronrealizarundesalojoantelocuallosproductores
seorganizaronparadetenerlo,llevandoestasituaciónaenfrentamientos
conlapolicía.Realizódenunciaspenalescontralosdirigentesdelos
productores,pordañosyamenazasalmismotiempoquedesarrollóuna
campañaatravésdemediosdecomunicaciónydevolantesrepartidos
porlaciudad,dondeacusabanalosproductoresdeirencontradelle-
gadodeZabala,yporlotantodeperjudicaralHospitalyalpueblode
Perico.Anteestacampañalosproductoresintentaronrealizarpagosen
formadirectaalHospitalZabalayestablecerrelacionesparticularescon
elConsorcioderiego,alcualleproponíanqueconsiderelosprediosen
formaindividual25,comprometiéndoselosproductoresarealizarlos
pagoscorrespondientes.Ambosorganismosrechazaronlapropuestade
losproductores.

Sibienlaorganizaciónindígenalogróintegrarenelreclamoyen
lasmedidasaproductoresdedistintaszonasdelafinca–llegandoarea-
lizarasambleasconmásde200personasyconreunionesperiódicaspor
zona–otrogrupodeproductoresmanifestabandesacuerdos,identifi-
candoquelaestrategiadedemandasporlatierrasecaíaalnopoder
concretarelreconocimientodelEstadocomocomunidadindígena.
Otroseñalamientoeralaincorporacióndeproductoresdediferenteses-
calas,productorestabacalerosydegranosconexplotacionesdeentre
50a200hectáreas.

Posteriormentelaorganizaciónindígenasefraccionóylosproduc-
toresdecortecampesinocomenzaronavincularseconlaOrganización

23 LaConstituciónNacional entiendeque la identidad indígena es unprocesode
autoreconocimiento;esdecirquelaspersonasogruposdepersonasquesereconocen
comotalesnodebencumplirningún“requisito”.
24 “[…] la medida tiene como finalidad cumplir con la normativa vigente y
consecuentementeconellegadodePlinioZabalaenbeneficiodetodoslosperiqueños”
(diarioEl Libertario,18/06/2012).
25 ElConsorcioderiegoconsideraafincaElPongocomounsolosocio,destinandouna
cantidaddeterminadadecaudaldeagua.El caudaldistribuidoentre losdiferentes
arrendatariosesresponsabilidadexclusivadelafinca.

243



BarrialTúpacAmaru,conlaintenciónderealizarunanuevaestrategia
paraimpulsarsudemandaporelaccesoalatierra,centradaenelingreso
derepresentantesenlaadministracióndelaFincaylacondonaciónde
deudasaproductoresdehastacincohectáreas.Alavez,laorganización
sealineóconlapolíticadelgobiernonacionalquepromoviólainstitu-
cionalizacióndeorganizacionesdeproductoresdepequeñaescalaparael
accesoacréditosysubsidiosdestinadosalsector.LaOrganizaciónTúpac
AmarugestionóatravésdelMinisteriodeDesarrolloSocialdeNaciónel
relevamientodelasituaciónsocioeconómicadelosproductores

Foto 36. Nota pedido de audiencia al gobierno por parte de productores.
Junio 2012.
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Enelactaacuerdofirmadaenjuliode2012porlosproductoresde
ElPongoylaadministraciónseacordaronlossiguientespuntos:con-
donacióndedeudasaproductoresdehastacincohectáreas,designación
dedosrepresentantesdelospequeñosproductorescomocoadministra-
dores,otorgarunprediodelafincaparalainstalacióndeunaferiade
productoshortícolasbajolaadministracióndelosproductores,consul-
taralosproductoresdeElPongosobrelaurbanizacióndetierrasdeEl
Pongo,reducciónde50%sobreelarrendamientoaproductoresdehasta
cincohectáreasyestablecerlosaumentosenelpreciodearrendamientos
soloaproductoresdemásde200hectáreas.SedesignóaMilagroSala,
referentedelaOrganizaciónTúpacAmaruydelaReddeOrganizacio-
nesSociales,comogarantedelacuerdo.

Foto 37. Articulación de acciones de productores hortícolas de El Pongo y
la OBTA.

Enagostodeesemismoañolosproductoresreclamaronanteelmi-
nistrodeTierrayViviendasdelaprovinciayelgobiernoprovincialla
faltadecumplimientodelospuntosdelactaacuerdo,alavezquede-
nunciabanintimacionesyamenazasdedesalojos.Denunciaronnueva-
mentelafaltadeserviciosbásicoscomosalud,educación,viviendaentre
losproductoresdeElPongoyreclamabanporelmalmanejodelaad-
ministraciónydelHospitalZabala26.

26 NotasdirigidasalministrodeTierrayViviendadelaprovincia,ministrodeGobierno
de la Provincia y al secretario de Derechos Humanos de Nación, presentada el
07/08/2012.
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Foto 38.Nota que se entregó al gobernador Fellner, al ministro de Gobierno
y al ministro de Tierra y Vivienda, el 7 de agosto de 2012.
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Caracterización de la población rural movilizada

Comopudimosobservar,elmovimientoporlatierraenlosvallestem-
pladosasumecaracterísticasparticulares.Elsujeto social quesemoviliza
nolohacesóloenrelaciónconelaccesoalatierra,sinotambiénporel
accesoaeducación,saludyvivienda.Seidentificaunsujetoqueviveen
laciudadperolareproduccióndesuvidamaterialsedesarrollaestric-
tamenteenelcampo.

EnelCapítulo4dábamoscuentadelascondicionesenquesedesa-
rrollalaproducción/reproduccióndeestesujeto:accesolimitadoala
tierraencalidaddearrendatario,conpocasmáquinasyherramientas,
faltadeaccesoaldesarrollotecnológico,restriccionesalmercadodepro-
ductoshortícolas,comoloselementoscentrales.Elcontextosocioeco-
nómico es el de una estructura agraria donde todavía no se han
desarrolladograndesmovimientosdeconcentracióndelatierra,ylaac-
tividadagrícolaprincipal–laproduccióntabacalera–,todavíamantiene
unaestructuraconpequeñosymedianosproductoresyunacomposi-
cióntécnicadelcapitalrelativamentebaja,porlocualmantieneunpro-
cesodetrabajoquerequieregrancantidaddetrabajadoresenelcampo.

Mencionábamostambiénquelastrayectoriasfamiliaresdancuenta
desuorigencampesino,confamiliasqueyahansufridoprocesosde
expulsiónenotraszonasyquefueronatraídosalazonadelosvalles
templadosencalidaddetrabajadoresparalaagroindustriatabacalera.
Enestesentido,elaccesoalatierracomoarrendatariosrepresentauna
mejorsituaciónqueladepeónrural,entantoquedeestaformapueden
ejercerladireccióndelaproducciónensusprediosyreproducirlosas-
pectosculturalesvinculadosyaprendidosenelsenodelafamilia.

Elreclamoporlatierraserealizabásicamentecomofuentedetra-
bajo/ingresosynoasumenecesariamenteelcuestionamientoalcarácter
delapropiedad,esdecir,quenoseidentificacomoejedirectrizlade-
mandaportitularizaciónopropiedaddelatierra.Enestesentido,parte
delasaccionesserealizanencalidaddearrendatarios.

Enloshechosllevadosadelanteen2011,elreclamosearticulócon
unprocesoquesedabaanivelprovincial,queteníacomodemanda
principalelreclamoporviviendas,dondelasaccioneserandirigidaspor
poblaciónurbana,encalidaddeciudadanos.Ensudesarrollo,lospro-
ductoresdeElPongofueronincorporandodemandasespecíficasdel
sector,principalmenteelaccesoycontinuidadenlastierrasquetrabajan.
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Enunprimermomentosesumaronalapropuestadelacomunidadin-
dígena,quereclamabalatotalidaddelastierrasdefincaElPongoen
carácterdepueblooriginario,comorestitucióndelterritorioquelesco-
rrespondía.Lasdificultadesencontradasporestavía,dedifícilsolución,
dieronpasoalaarticulaciónconlasorganizacionessociales,principal-
mentelaOrganizaciónBarrialTúpacAmaru,dondeelejefuepuesto
enlacondonacióndedeudasaproductoreshastacincohectáreas,la
participaciónenelconsejodeadministracióndelafincayelaccesoa
créditosysubsidiosparaproyectosproductivos.

Lademandadetierrascomoelementodelaproducciónqueper-
mitelareproduccióndelavida,asícomoelaccesoavivienda,saludy
educacióndancuentadelacondiciónsocioeconómicadelsujetosocial
queparticipadeestasacciones,esdecir,setratadepoblación despojada
de las condiciones materiales de existencia.Esto,juntoalacalidaddeha-
bitantedelaciudad,lespermitiórealizarlaarticulaciónconorganiza-
ciones sociales que nucleaban principalmente a trabajadores
desocupados.Entonces,sonlascondicionesdevidaquetienenunabase
económicalasqueestánenlabasedelreclamoquelosmovilizó27.Es
decir,estegrupoformapartedelosno propietarios.

Decíamosqueinicialmentesesumaronalreclamoportierrayvi-
viendas,posteriormenteretomarondemandasyreivindicacionesque
tienenqueverconlasactividadesdesarrolladasenelámbitorural.Los
reclamosylasaccionessedirigieronfundamentalmentealgobiernopro-
vincialqueasumelafiguradedueño alserquienlesarriendalastierras.
Eneldesarrollodeesteprocesosepuedeobservarquenoseterminóde
fijarcomometaprincipallareivindicaciónporlatitularización,apesar
quelasdeElPongosontierras disponibles,entantoquepertenecenal
Estadoprovincialyportanto,unbienpúblico28.

¿Esposiblequeestoscampesinos pobres formenpartedelasuperpo-
blación relativa?Marx(2000:543)entiendeporsuperpoblación relativa
alosobrerosqueestándesocupadosoenlostiemposquetrabajansolo
amedias.Estaesunasuperpoblaciónenrelaciónalcapital,unsegmento

27 “Losconjuntoshumanossemuevendetrásdemetaseinteresesquenosonpuro
productodesuvoluntad:existencondicionesquedeterminanlaexistenciamismade
esosgrupo,y,sobreesabase,susmetaseintereses”(IñigoCarrera,2011:29).
28 Elmunicipio,porejemplo,ensusproyectosdeurbanizaciónoelgobiernoprovincial,
enlasobrasdeinfraestructurasoportedelasciudades,hacenusodelcarácterdedisponible
delastierrasdeElPongo.
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delapoblaciónqueelcapitalnorequiereparaponerenmarchasufun-
cionamiento.Señalaqueprescindiendodelosperiodosquemarcanun
cambiodefasedelcicloindustrial,lasuperpoblaciónasumetresformas
constantes:flotante,latente eintermitente.

Elautorseñalaqueunavezqueelcapitaldominalaramadelaagri-
cultura,elprocesodeacumulaciónproducelaexpulsióndetrabajadores.
Partedeestapoblaciónesabsorbidaenelproletariadourbano–oestán
al“acecho”detalescircunstancias–,formandopartedelamodalidad
flotante.Esteflujohacialasciudadesdacuentaqueenelcampotambién
existeunasuperpoblación,enestecasoenestadolatente29.DiceMarx
quesu“volumensoloseponedemanifiestocuandoporexcepciónse
abrendeparenparlascompuertasdedesagüe” (Marx,2000,T.I:544).
Dentrodeestassituaciones,encontramoslosprocesosreferidosalacon-
centracióndelatierraconlaconsecuenteexpulsióndepoblaciónrural,
queimplicaemigraciónydisminucióndelapoblaciónquereproduce
suvidaenelcampo.Laciudadseconvierte,entonces,enelrefugiode
loscampesinosexpulsados.

Estosprocesosderupturaderelacionessocialesqueseimponena
loscampesinos,quelosobligaa“refugiarse”enlaciudad,evidencian
esosprocesosdinámicosdeflujo hacia oresistiendo el flujo hacia (Mur-
mis,1992).

EnelcasodelosproductoresdeElPongo,observamosprocesosde
rupturayreconstrucción:1)expulsióndellugardeorigen;2)instalación
yfijaciónenlosvallestempladosenelámbitorural;3)expulsióndel
hábitatruralperoconreproducciónsocioeconómicaenesteespacio;4)
instalaciónenlaciudad.Siestoesasí,efectivamente,losproductores
defincaElPongopuedenserconsideradoscomosuperpoblación relativa

29 “Tanprontocomolaproduccióncapitalistaseadueñadelaagricultura,oenelgrado
enquelasometeasupoderío,laacumulacióndelcapitalqueaquífuncionahaceque
[disminuya]entérminosabsolutoslademandarespectoalapoblaciónobrerarural,sin
quesurepulsiónseveacomplementadaporunamayoratracción,comoocurreenla
industria no agrícola. Por tanto, una parte de la población rural se encuentra
constantementeavocadaaverseabsorbidaporelproletariadourbanoomanufacturero
yenacechodecircunstanciaspropiciasparaestatransformación.(…)Comovemos,
estafuentedesuperpoblaciónrelativaflotaconstantemente.Perosuflujoconstantehacia
lasciudadespresuponelaexistenciaenelpropiocampodeunasuperpoblaciónlatente
constante,cuyovolumensoloseponedemanifiestocuandoporexcepciónseabrende
parenparlascompuertasdedesagüe.Todoestohacequeelobreroagrícolasevea
constantementereducidoalsalariomínimoyvivasiempreconunpieenelpantanodel
pauperismo”(Marx,2000:544).

249



enestadolatente.Estosprocesosnoestáncerrados,sinoquesevandesa-
rrollandopermanentemente;ysereconstruyencuandoencuentranun
“hueco”enlosespaciossocialesyterritoriales.Paraloscampesinos,estos
procesosimpactandirectamenteenlabasedelarelacióntierra/trabajo,
imponiéndoselascondicionesgeneralesdelmododeproduccióndo-
minante:capital/trabajoasalariado.Seinsertanenelgrupodelosno
propietarios,juntoaexpropiadosdeotrosespaciossociales.Recordemos
queensucalidaddecampesinos pobres susmediosdetrabajoydevida
noconstituyencapital yelproductoqueconsumennoesunamercancía
(Marx,2000:598),aunquesuproducciónsedestinecasicientopor
cientoalmercado.

ParaelPIMSA,otraformaqueasumelasuperpoblaciónrelativaes
aquellasubsidiadaporelEstadooporotrostiposdeorganismos–igle-
sias,ONG,entreotras–:

Laexistenciadeunamasadepoblaciónquedeberecibirtotalopar-
cialmentesusmediosdevidabajolaformadesubsidios(seaendinero,
alimentosuotros)estáseñalandoqueelcapitalismoargentinono
tienelacapacidaddegarantizarlaexistenciadeesapoblaciónenlas
condicionespropiasdelasociedadcapitalista,seamedianteeltrabajo
asalariado,lapropiedaddelcapitalolatierraodelaspropiascondi-
cionesdeexistencia.Enotraspalabras,setratadepoblaciónsobrante
paraelcapital,desuperpoblaciónrelativa,ubicadaenlacondiciónde
“pobres” (IñigoCarreraet al.,2010).

Paraestalíneadeanálisisformanpartedelapoblaciónsubsidiada
lostrabajadoresdesocupadosyalgunosdelossegmentosdetrabajadores
ocupados.Sedefinenporaquellosquepercibensubsidiosparaalcanzar
ocomplementarlosingresosnecesariosparalareproducciónmaterialde
lafamilia.LosprogramasdesubsidiopromovidosporelEstadoseim-
plementanbajodoslíneas:políticasalimentariasypolíticaslaborales.

EnlaprovinciadeJujuy,aligualqueenelrestodelpaís,estaspo-
líticasseencuentranextendidasyabarcanpoblaciónurbanayrural.
EntreloscampesinosdeElPongoencontramosquelasfamiliasperciben
estossubsidios,yaseaatravésdeprogramasqueincluyenamujeres,jó-
venesyniños,asícomolosinscriptosapolíticasdedesarrollorural,para
laincorporacióndeequipamientodetrabajooinstalacióndeinfraes-
tructurapredial.Entreestosúltimospodemosseñalarlosvinculadosal
INTAyMinisteriodeDesarrolloSocialatravésdelProgramaPro-
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huerta,asícomolosproyectosaplicadosdesdeelMinisteriodeAgri-
culturaatravésdelaSecretaríadeAgriculturaFamiliaryprogramasad-
ministradosporelgobiernoprovincialProinder-PNUD.

Dosaspectosnosfaltanincorporarparacerrarlaidentificaciónde
lossujetossocialesagrariosenelterritorio:ladiscusiónsobrelafunción
social de la tierra yelcarácterqueasumenlaspolíticasdedesarrolloque
seproponenpara“elcampo”.Pasemosaanalizarestospuntos.

Sobre la función social de la tierra y las diferentes 
perspectivas del desarrollo

EnArgentina,eldebateacercadelafunción social de la tierra seinserta
dentrodelafunción social de la propiedad queademásdeabarcarelpro-
blemadelatierra,contemplaalaviviendayelhábitatengeneral;su
usoefectivo,productivoysostenibleambientalmente,tantoenlapro-
piedadurbanacomorural30.Desdelavueltaalademocracia,en1983,
estedebatefueabordadoendiferentesmomentos,productodelasde-
mandasyluchasdesarrolladaspordiferentessectores.Sinembargo,han
sidonumerosaslasdificultadesparasutratamientoyaquelapropiedad
privadaesunodelospilaressobrelosqueseasientaelsistemaeconó-
mico,socialyjurídico.

Esteanálisisrequiereidentificaralossectoresquedisputanelacceso
yusodelsuelo,laformaquecadaunodeellosproponeparalaocupa-
cióndelterritorioylosinteresesqueestánenjuego.Segúnseimpone
unouotrointerés,sepriorizaquiéndebeopuedeaccederalatierray
quiénno.Enestadefinición,elpapeldelEstadoescentralporquees
quienhabilitaatravésdemecanismoslegales,institucionalesyadmi-
nistrativosquetalocualinterésseimpongasobreotrosyelconsiguiente
accesoefectivoalatierrayalterritorio.Enestesentido,elentendi-
mientoacercadelafunción social de la tierra asume,enreiteradasoca-
siones,laformadeconflictoentrelosdiversossectoresqueseencuentran
enelámbitoagrario.Conflictosqueenreiteradasocasioneshanllegado

30 Suprimer reconocimiento fue en 1949, cuando se incorpora a laConstitución
Nacional,derogadaen1956porelgolpedeEstadoquederrocóaJuanDomingoPerón.
En1984ArgentinaadhierealPactodeSanJosédeCostaRicaylafunciónsocialdela
tierraseincorporaalmarcolegislativo.Adquiererangoconstitucionalen1994,cuando
se incorporan los tratados internacionales, específicamente el art. 75; inc.22 de la
ConstituciónNacional(Bernazza,2014).
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aescaladasdeviolenciaexpresadosenlosdesalojos,matanzadeanima-
les,desmontesilegales,utilizacióndegruposarmadosporpartedelos
empresariosdelagroqueamedrentanacampesinosyquellegaronhasta
elasesinatodemilitantesdeorganizacionesrurales,comoloscasosde
CristianFerreyraen2011yMiguelGalvánen2012,enSantiagodel
Estero.

Foto 39. Volante s/f (Grupo de Memoria Histórica del MoCaSe-VC,  2012).

Estadiscusiónnoesmenorparalasfamiliascampesinas-indígenas,
yaquelatierraeslabasedelsistemaproductivoyeconómico.Asimismo
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formapartedelcomplejoquesedenominaterritorio,dondeseestable-
ceninterrelacionesentrelanaturalezaylasociedadhumana.Paralapo-
blacióncampesinoindígenalatierraesconsideradacomomediode
subsistencia,paralaproducciónyreproduccióndeprácticasproductivas
yculturalesdelasfamilias.EstepuntoponeenrelieveelroldelEstado
ylaspolíticaspúblicasparaelcampo,considerandoquelafunciónque
cumplelatierraestávinculadaaproyectosproductivosqueseaplican
endeterminadoterritorioyabarcatantotierrasprivadascomoestatales.
Ladefiniciónpolíticasobreuso yfunción superalalógicadela“produc-
tividad”yla“rentabilidad”;ademásdetenerencuentaaspectoseconó-
micos,reconocelosaspectospolíticosysociales.Estoesasíporquelas
decisionestomadastraenaparejadasconsecuenciasparaelsectorque
pierdeladisputa.

EnArgentina,lainstalacióndelmodelodelagronegociopropone
unaestructuradesigualyexcluyentedeaccesoalatierra,dondelossec-
toresconcentradossevenfavorecidos.Estemodelosignificaelcontrol
delatierra,elaguayelterritorioenmanosdeempresasagrícolasdeca-
rácterprivadoquearticulanconredesdeconsumo,financierasydepro-
cesamiento de bienes primarios31. El efecto de este modelo es la
expulsióndelosproductoresdebajaescaladelespaciorural,despojo
desusprincipalesbasesdesustento,empeoramientodesuscondiciones
devida,contaminaciónydañoalanaturalezaengeneraldebidoaldes-
monteyaplicacióndeagroquímicosengranescala,lanoreposiciónde
nutrientesenlossuelos,elusointensivoeirracionaldelagua;todos
estosfactoresqueafectanalmedioambienteyalapoblaciónhumana
ensuconjunto.

Elmodelodelagronegociogeneraunasituaciónpeligrosaporque
subordinaalsectorruralyalaproducciónagrícolabuscandoimponer

31 Elagronegocioylaagroindustriaconfluyenenestrategiasde“incorporaciónvertical”,
yconstruyenuncomplejoeconómicoquerebasalaórbitadelaproducciónagrícolay
que requiere de estructuras políticas que les permitan desenvolverse en el ámbito
financiero internacional. Por otro lado, la incorporación tecnológica en el proceso
productivohadejadoamilesdeobrerosruralessintrabajo.Ambosprocesosmuestran
laimagendeun“camposingente”o“desiertosverdes”,enreferenciaalaexpulsiónde
losproductoresdirectosenpequeñaescalaydeasalariadosrurales.Paraladefiniciónde
“incorporaciónvertical”ver:entrevistaaGonzaloStalinHerreradelObservatoriodel
Cambio Rural - Ecuador en https://ipdrs.org/index.php/noticias/que-pasa/10-
ecuador/4356-entrevista-a-stalin-herrera-la-lucha-por-la-tierra-no-es-solo-una-lucha-por-
el-campesino-es-la-lucha-por-una-sociedad-democratica-y-moderna
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unaagriculturahomogénea,demonocultivo,basadaenlautilización
intensivadelosrecursosnaturales,queatentacontralabiodiversidady
seasumecomoideadominantede“modernización”delcampo.Esta
concepciónpretendeuniversalizarlasformas de propiedad y uso deles-
pacio ydelosbienesnaturales,quitandolugaraladiversidadquenos
proponelaagriculturacampesino-indígena,queesentendidaporlos
sectoresdominantescomomarginal,atrasadaynorentable.

Estaperspectivaponelímitealasdemandasyreivindicacionesde
comunidadesyorganizacionescampesinassobreelderechoalatierray
suejercicioplenoentérminosjurídicos.Lajusticia,garantizadapara
lossectoresconcentradosdelcapital,sepresentacomosubordinadaa
lasformasdepropiedadyaccesoalatierraquereivindicalalógicaem-
presarial32.Estoseveagravadoenelcasodetierrasquepertenecenal
Estado,justamenteporqueeselEstadoquiendebegarantizarpolíticas
públicasyelderechoasuaccesoatodossushabitantes.Enelcasode
losproductorescampesinos,debegarantizarelacceso,seguridadycon-
tinuidadenlatierra,baseeconómicayculturaldelasfamilias.Yporque
sonunsujetosocialpresenteenlosterritorios endisputa.

Así,lademandadelcampesinado,enelplanodelapolíticapública
ydelojurídico,buscauntratamientodiferenciado,quetengaencuenta
quelafunción de la tierra paralascomunidadescampesino-indígenasse
basaenusos,costumbresyprácticasproductivas;asumeunaconside-
racióncomunitariadelatierraydelterritorio,aunqueenaparienciase
presentecomousooaccesoindividual.Esimportantequeestetemasea
contempladodesdeunaperspectivamásampliaquelajurídica,yaque
lajurisprudenciaseenmarcaenloslímitesdelapropiedadprivadayla
pretensiónuniversalistaseñaladaanteriormente.

32 EsinteresantelaobservaciónquerealizaBarbettaentornoaladificultaddelosjueces
yelsistemajudicialensuconjuntoparalacomprensióndelaformadevidacampesina,
suvoluntad,necesidadesylógicasproductivasyculturales.Teniendoencuentaeste
aspecto, el autor discute el “sentido del derecho de propiedad”. Señala que: “El
reconocimiento jurídico-formal de las prácticas de tenencia y uso comunitario del
territorionopuedepartirdereducirlasalahistorianitampocoalazosprimordiales,sino
que debe reconocerlas como territorialidades específicas que devienen de procesos
organizativosqueemergieronatravésdelconflictoconelagronegocio.Enestecontexto,
elreconocimientodelapropiedadcomunitariacampesinadebería,aligualqueenel
casodelosindígenas,basarseenlaauto-identificacióndelosagentessocialescomo
pertenecientesaunadeterminadacomunidad.Estonospermitiríasortearlasevaluaciones
porpartedeacadémicosy/ooperadoresjurídicosacercadelcaráctercomunitarioono
deunadeterminadaexperienciasocial”(Barbetta,2015:84).
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EnArgentinaeldebatesobreacceso,dominioyusodelatierrayla
participacióndelEstadonacionalatravesólahistoriadelpaís.Desdela
vueltaalademocracia,eltratamientotantoparaelespacioruralcomo
urbanotranscurriópordiferentesmomentosimportantes.

En1994laReformaConstitucionalincorporóelreconocimiento
delapropiedadcomunitariaacomunidadesoriginarias,underechode
caráctercolectivoquesuperólaperspectivadelapropiedadprivaday
abriónuevasposibilidadesyformasdepensarlapropiedad.En2006se
declarólaemergenciasobrelaposesiónypropiedaddetierrasdecomu-
nidadesindígenas,suspendiendotodotipodedesalojosodesocupación
detierrasencomunidadesregistradas(LeyNacionalNº26160).

En2007sesancionólaleyNº26331,“LeydeBosques”.Siguiendo
aSchmidt(2015),podemosmencionarqueestaleyteníacomoobjetivo
establecer“presupuestosmínimosdeprotecciónambientalparaelen-
riquecimiento,restauración,conservación,aprovechamientoymanejo
sostenibledelosbosquesnativosydelosserviciosambientalesqueéstos
brindanalasociedad”,asícomofrenarlosdesmonteseimplementar
OrdenamientosTerritorialesdeBosquesNativos–OTBN–entodaslas
jurisdiccionesdelpaís,lascualesdebíanincluirprocesosparticipativos.
Estaleysepresentóenuncontextodeavancedelafronteraagrícolaga-
naderasobreterritorios“marginales”habilitadosparaeldesarrolloagro-
ganaderoyesunadelasprincipaleslegislacionesdondeseevidencian
lasdisputas“entornoalosmodelosdedesarrolloposibleparaterritorios
ypoblaciones” (Schmidt,2015)33.LaimplementacióndelOBTNtenía
comopropósitozonificarlasáreasdebosquenativoconbaseentresca-
tegoríasdeconservación:

•I(rojo):sectoresdemuyaltovalordeconservación,quenodeben
transformarse.

•II(amarillo):sectoresdemedianovalordeconservación,quepo-
dránsersometidosalossiguientesusos:aprovechamientosostenible,
turismo,recoleccióneinvestigacióncientífica.

•III(verde):sectoresdebajovalordeconservación,quepueden
transformarseparcialmenteoensutotalidad(Schmidt,2015).

Asimismosedestinó unfondoquecompensabaeconómicamente
a“losafectados”porlapolíticadeconservacióndelosbosquesnativos,

33 LaLeydeBosquesjuntoconlaLeydeGlaciaresseinsertandentrodeunconjunto
deregulacionesambientalesqueatiendenlas“medidasdeadaptaciónymitigaciónde
losefectosdelcambioclimáticoglobal”(RodríguezSalas,2011).
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quesedistribuíaanualmenteentrelasprovinciasqueteníanaprobado
elOBTN.Estefondohabeneficiadoprincipalmenteatitularesprivados
yempresas,endetrimentodelalcancequetienesobrelascomunidades
campesino-indígenas.

Enunplazomáximodeunañoapartirdesusanción,cadapro-
vinciadeberíarealizarsusOTBNatravésdeunprocesoparticipativo.
Eneselapso,lasjurisdiccionesestabanimpedidasdeautorizardesmon-
tesyselesprohibíalaautorizacióndecualquiertipodeutilizacióny
aprovechamientodelosbosquesnativos.

Tantoenelprocesodediscusióncomoeneldeimplementaciónde
laLey,seexpresaronoposicionesquemostrabanlosinteresesdefondo,
querespondenalmodelodedesarrollodecarácterextractivista.Losmis-
mosseñalaban,entreotrascosas,elcarácterinconstitucionaldelaLeyde-
bidoaqueavanzabasobrelasautonomíasjurisdiccionales(provincias)34
yquelamismafrenabaeldesarrolloagropecuarioyforestalenelnorte
argentino,paralizandosu“potencialproductivo”.Responsabilizabanalas
prácticascampesino-indígenasporladegradacióndelbosque–aspecto
quejustificabaelcambioenelusodelsuelo–,invisibilizandointenciona-
damenteelimpactodelaagriculturaengranescalasobrelosterritorios.

Desdelasorganizacionescampesinas,lasobservacionessebasaron
enlafaltademecanismosparagarantizarlaparticipaciónciudadana
respectoalosOTBN,segúnelvalorquetienenlosbosquesparalasco-
munidades(comunicaciónpersonalconMaríaJoséCastillo,abogada
delMNCI-Jujuy,06/01/2019).

En2011sesancionólaLey26737de“RégimendeProtecciónalDo-
minioNacionalsobrelaPropiedad,PosesiónoTenenciadelasTierras
Rurales”quefijabalímitesalaconcentraciónyextranjerizacióndetierras
rurales(Bernazza,2014).ParaFacundoMartín(2015)estaLeyselimita
alatitularidadyposesiónenmanosdeextranjeros;sinembargo,nodice
nadaacercadelusooproducciónenestastierras,nitampocohacemen-
ciónalassociedadesquecombinancapitalesnacionalesyextranjeros35.

34 Schmidt(2015)señalaqueestepuntoesdiscutibleenmateriaderegulaciónambiental.
Sibienlasprovinciasejerceneldominiosobrelosrecursosnaturalesdesusjurisdicciones,
loscriteriosdeprotecciónambientalsonfacultaddelEstadonacional.Asílasprovincias
debenatenderalanormanacional.Ver:Art.41delaConstituciónNacional.
35 “Lasuperficiedelapropiedaddelatierraenmanosdeextranjerosenelterritorio
nacional,segúnlorelevadoporelRegistroNacionaldeTierrasRurales(RNTR),sumó
untotalde15.881.069hectáreas,loquerepresentael5.93%deltotaldelastierras
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Elautordacuentadequeapesardelosavancesenmateriaderegulación,
encuantoalaccesoalatierra,lasherramientaslegislativasnohanlogrado
resolvereltemadefondo,queeselaccesoporpartedelosproductores
campesinosyelusodelsueloporpartedelagronegocio,queavanzadesa-
lojandoydespojandoalaproduccióndebajaescala.

Enesecontexto,segúnuninformedegestióndelÁreadeTierrasde
laSubsecretaríadeAgriculturaFamiliar,dependientedelMinisterio
deAgricultura,GanaderíayPesca,elrelevamientonoexhaustivode
conflictosdetierrasregistróuntotalde857situacionesproblemasen
todoelpaís,abarcandounasuperficiede9.293.233hectáreasque
afectana63.843agricultoresfamiliares.Frenteaesto,quedanpordis-
cutirentoncesalgunosaspectosfundamentalesacercadecómoregular,
ademásdelapropiedad,el“uso”delatierraylostiposdecontrata-
cionesdealquileroarrendamientosdetierras,unadelasmodalidades
másadoptadasapartirdeladécadade1990queposibilitaronelaca-
paramientodetierrasenformaindirecta(Martín,2015:35).

En2011lasorganizacionescampesinas,acompañadaspordiversos
movimientossociales,presentaronelProyectodeLeyCristianFerreyra
parasuspenderlosdesalojosruralesydeclarar“laemergenciaterritorial
poreltérminodecincoañosenmateriadeposesiónypropiedadsobre
lastierrasruralesqueocupanlospequeñosproductoresagropecuarios,
lasfamiliascampesinasolosagricultoresfamiliares”. También“suspende
losdesalojosporcincoaños,asícomolaejecucióndesentenciasyactos
administrativosquepersiganesefin”(Página 12,17/11/2012).Estaley
buscaba,además,frenarlaviolenciasufridaporlascomunidadescam-
pesinasanteelavancedelagronegocio,obtenerunademandahistórica
sobreelreconocimientoaloscampesinosatravésdelaimplementación
deunrelevamientodeposesiónyusodetierras,conelfinderealizar
saneamientodetítulos(Martin,2015).

Entre2013y2014sediscutiólaincorporacióndelconceptode
propiedad social alamodificacióndelCódigoCivilyComercialunifi-

rurales argentinas (267.679.474hectáreas).Complementariamente, enun informe
parcialanteriorseinformabaque,deltotaldetierrasruralesconparticipaciónextranjera
enlatitularidad,soloel7%habíansidoinscriptascomoextranjerasmientrasqueel
restante 93%presentaba participación de capitales nacionales; de aquí uno de los
principalespuntosaanalizar.Entanto,433.634hectáreaspertenecíanafirmascon
capitalesprovenientesdeparaísosfiscales”(Martín,2015:34).
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cadoque,entreotrascosas,buscabaregularelmercadoinmobiliarioy
suafectaciónsobreelaccesoyusodelsuelo36.Peseaquenoselogrósu
incorporación,eldebateevidenciólaposicióndediversossectores:

EnvísperasdeldebatedelproyectoenlaCámaradeDiputados,las
organizacionescomunitariasreunidasenHabitarArgentinahacenpú-
blicasuposiciónrespectodeestetema:“comoorganizacionespreo-
cupadasporlajusticiasocial,debemosinsistirenincluiresteprincipio,
parabrindarunmensajeclarorespectodelaimportanciademodificar
algunosatributosdelosderechosrealesparaavanzarhaciaeldesarrollo
deunaseriedeinstrumentosdegestióndesuelosyotrasherramientas
deintervenciónestataltendientesaresolverlasproblemáticasdeac-
cesoalsueloyterritorioquepadecenmillonesdefamiliaspobresur-
banas y campesinas en nuestro país” (Habitar Argentina, 26 de
septiembrede2014,enBernazza,2014).

ParaBernazza loscambios introducidosnofueronmenores,en
tantoquelasmodificacionesreconocieronlosderechoscolectivos,elno
amparodelaleyalosejerciciosindividualesabusivoscontraelmedio
ambienteylosderechoscolectivosylalimitaciónalosderechosindivi-
dualessobrelosbienesqueafectenalecosistemadeflora,fauna,biodi-
versidad,agua,valoresculturaresyelpaisaje(Bernazza,2014).

Reciénafinalesdel2015fueaprobadalaLeyNacional27118de
“ReparaciónhistóricadelaAgriculturaFamiliarparalaconstrucciónde
unanuevaruralidadenlaArgentina”,productodelaluchadelasorgani-
zacionescampesinasysuparticipaciónyarticulaciónconelgobiernona-
cional.Enellareconocealaproducciónfamiliar,campesino-indígena
comosujetoligadoalámbitorural(Art.2).Elartículo15reconoceala
tierracomobien social; prevélaformacióndeunBancodeTierrasyla
adjudicacióndetierrasparaaquellosqueseencuentrenregistradosenel
Renaf–RegistroNacionaldeAgricultoresFamiliares–“y/ohabitantesur-
banizadosquepordiversasrazonesdemuestrenvoluntaddeafincarsey
trabajarenlaAgriculturaFamiliar,CampesinaeIndígena,deacuerdoal
procedimientoqueatalfinestablezcalaAutoridaddeAplicación,me-

36 Ver:ComunicadodeHabitarArgentina,organizaciónporelderechoa la tierra,
viviendayhábitat,en:https://acij.org.ar/por-la-funcion-social-en-el-nuevo-codigo-civil-
y-comercial/.Enestedebateparticiparontambiénorganizacionesdeabogados.Sedebe
recordarqueestedebatetuvocomoprecedentenumerosasocupacionesdetierrasy
viviendasalolargodelpaís,tantoenelespacioruralcomoenelurbano.
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dianteadjudicaciónenventa,arrendamientoodonación”(Art.17).Asi-
mismocontemplalasuspensióndedesalojosportresaños,ejecuciónde
sentenciasyactosprocesales(Art.19).

Elprocesode“reconocimiento”porpartedelEstadoalascomuni-
dadesyfamiliascampesinasatravésdeestaLeyseviotruncadoconel
cambiodegobierno,puesapartirde2016laslíneasdetrabajosereduje-
ronalmínimo,desmantelandolasestructurasadministrativasydesfinan-
ciandolaspolíticasdeEstadodestinadasparaelsector.Dehecho,esta
Leynologrósuimplementaciónhastaeldíadehoy.

Debemosrecordarqueen2008seprodujoelllamado“conflictodel
campo”,quemarca,segúnCotarelo(2016)unaofensivaconducidapor
lacúpuladelaburguesía.EsteconflictoseinicióconelrechazoalaRe-
solución125,deRetencionesmóvilesalasexportacionesagropecuarias37.

Esaconfrontación,laprimeraqueinvolucróalconjuntodelasociedad
desde2001,poníademanifiestolaexistenciadedosalianzasenlucha,
queparecíanexpresarinteresescontradictorios.Porunlado,unafuerza
antipopularquereuníaloselementosquehabíanencarnadolaspolíticas
neoliberalesdesde1976;yporotro,unafuerzaqueaparecíacomona-
cional,popularydemocrática(Cotarelo,2016:Introducción,XXII).

Lasleyes,proyectosdeleyymodificacionesqueanalizamosmás

37 ParaestehechoseguiremoslosanálisisbrindadosporCotarelo(2016),dondeestudia
elconflictoentérminosdelaluchadeclases.Paralaautora,elbloquequeorganizala
ofensiva está integrado por “la gran burguesía transnacional, lamayor parte de la
burguesíaagraria,buenapartedelapequeñaburguesíaasalariadaynoasalariadadelas
grandesciudadesyalgunascapasyfraccionesdelproletariado,conducidoporlacúpula
delaburguesía;formapartedelafuerzasocialqueprotagonizóelgolpedeEstadode
1976ylaaplicacióndelaspolíticasneoliberalesdesdeentonces”(Cotarelo,2016:19).
CarlaGrasanalizaesteconflictocomounodelosmásimportantesdeladécada,yrevela
lastransformacionesenelsectoragropecuariodesdeladécadadelos90enlaArgentina.
ParaGras,enesteconflictoseexpresan“unconjuntoheterogéneodeproductoresde
commoditiesparaelmercadoexterno(entérminosdesuposiciónenlaestructuraagraria,
eltipoyvolumenderecursosquecontrolan,susgradosdeautonomíaenlacadena
agroalimentaria, y su capacidadde acumulación, entre otros aspectos, sindejarde
considerar,claroestá,lamedidaenquelasmodificacionesenlapolíticagubernamental
afectabasusnivelesdeingreso,demododistintosegúnaquellasheterogeneidades)y
organizacionescorporativastambiéndiversasycontrastantesenmásdeunsentido”
(Gras,2011).Estamiradallevaalaautoraaanalizarelconflictodesdeladisputay
legitimidaddelosdiferentesestratosquecomponenlascorporacionesagrarias.Eneste
apartadodelainvestigaciónnosinteresamásbienfocalizarnosencómosecomponen
lasalianzasdeclasesycómointervienenyconfiguranlapolíticaenArgentina.
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arriba,sonconsecuenciadeesteconflicto,entantoqueexpresanlosin-
teresesconfrontadosenlaArgentina.Confrontaciónhistórica,donde
lossectoresconcentradosnoestándispuestosaperderbeneficios,enun
paísdondelaproducciónagropecuariamarcónosoloelingreso,posi-
ciónyfuncióndentrodelmercadomundial,sinoquecondujogran
partedelapolíticaeconómicadelpaís.

Paralaactividadagropecuaria,ladécadade1990fuefundamental
paraelcrecimientodelsectorconcentradodelagroargentino,entanto
quelastransformacionestecnológicasimpactaronsobreelusointensivo
detecnologíasyelaumentodelaescaladeproducción,habilitandoel
avancedelagronegocio(VerCapítulo2deestelibro).

Elagronegocio,perotambiénlosproyectosdedesarrollo engeneral,
impuestosenelmarcodelrégimencapitalistadeproducción,proponen
unmodelodeusoycontroldelsueloydelterritorioqueimpactaen
formadirectasobrelaseconomíascampesinas,indígenasydelapro-
ducciónenbajaescalaengeneralqueincluyeachacareros,colonos,pro-
ductorestabacaleros,inclusoaquienesproducenparalaexportación,
porejemplo,productoresdesoja.

Adiferenciadelosproductoresdelaregiónpampeanavinculados
alaproduccióndecommodities queseencuentrannucleadosen“enti-
dadeshistóricasagrarias”(Gras,2011)38,lasdemandasdeloscampesi-
nosindígenasydelaagriculturafamiliarhantransitadopordiferentes
caminosyencontraron,durantelapresidenciadeNéstorKirchner,un
espacioparaelingresoenladiscusióninstitucionaldeltema:

Enefecto,estastransformacionessepusierondemanifiestoyaen
2004,cuandoapedidodediversasorganizacionesdelaagricultura
familiarsecreóunaComisióndeAgriculturaFamiliarenelámbito
delaCancilleríaconelfindeparticiparenlasReunionesEspecializa-
dasdeAgriculturaFamiliar(REAF)delMercosur.Asimismo,en2006
secreóelForoNacionaldeAgriculturaFamiliar(FONAF),espacio
formaldediálogoconlaentoncesSecretaríadeAgricultura,Ganade-
ría,PescayAlimentos(SAGPyA),yen2010laSubsecretaríadeAgri-
culturaFamiliar,queluegodevinoSecretaría,cuyatareasuponela

38 Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA),
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Confederación Intercooperativa
Agropecuaria(Coninagro)sonlascuatroentidadesdemayorrepresentacióndelsector
rural.ComoseñalaGras,enellasconfluyeel“conjuntoheterogéneodeproductoresde
commodities”.
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implementacióndepolíticasparaeldesarrolloruralyelapoyoala
agriculturafamiliar(Barbetta,2015:75).

Entrelosdiversosproblemasqueatraviesaestesector,lasorganiza-
cioneshaninstaladoelproblemaestructuralsobreelqueseerigeelresto:
elderechoalatierrayalterritorio.Barbetta(2015)observaqueelen-
foquedeldesarrollo/progreso,asícomoelconceptodepropiedadpri-
vadaquerigeentérminosjurídicosylegislativos,ydepolíticasparael
sector,dificultannosoloelaccesoydemandadetierras,sinotambién
aldesarrollodeunapolíticaqueatiendaasusnecesidadeseconómicas
yculturales.Elreclamoporpartedelasorganizacionesseinscribedentro
deunapolíticadedesarrolloenelagro,realizadonosoloporelsector
privado.EstadiscusióneshaciaadentrodelEstado,queesquienhabilita
estemodelodedesarrollo.Alrespecto,Barbettaseñala:

[…]elgobiernonacionalimpulsaparaelsectoragropecuarioelPlan
EstratégicoAgroalimentarioyAgroindustrial,PEA(2010-2020).Este
tieneporobjetivoelincrementodelárea,delaproductividad,del
valoragregado,delasexportacionesentodosloscomplejosagroin-
dustriales,aunquesiguecentrandoenlaproduccióndegranos,eleje
del“modelohegemónico”nacional.Enefecto,elPEAprevéquepara
2020laproduccióndegranoslleguea157,5millonesdetoneladas,
unaumentodel58%frentea2010,conunaumentodelasuperficie
sembradade42millonesdehectáreas(uncrecimientodel27%),
subasdel8%enelstockdecabezasdeganadobovinoydel77%en
laproduccióndelácteos.[…]Estosolopodrálograrse,dadoquela
produccióndedichoscultivosesmayoritariamentetransgénica,sin
dejardeladoelpaqueteproductivotecnológicoeinsumodependiente
ymuyposiblementeapesardelaLeydeBosques,sobreelbosquena-
tivoylosterritorioscampesinoseindígenas (Barbetta,2015:86)39.

39 ElPEA2010-2020fueunainiciativadelMinisteriodeAgricultura,GanaderíayPesca
quepostconflictoporlasretenciones(Res.125)buscódefinirunaestrategiaparacolocar
a laArgentina como“líder anivelmundial en laproduccióndebienes y servicios
agroalimentariosyagroindustriales,decalidadyconvaloragregado,enparticularen
origen,asegurandoalmismotiempolaprovisiónalimentarianacionalysatisfaciendola
demanda internacional en cantidad y calidad, enunmarcode equidad territorial,
inclusiónsocialysustentabilidadambiental,económicaysocial,promoviendodeesa
formaeldesarrollodelaNaciónysusregiones”(Martin,2015,NotaNº5:46).
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Función social de la tierra y políticas de desarrollo en Jujuy

SondoslasprincipalesproduccionesagrícolasenlaprovinciadeJujuy,
ligadasacomplejosagroindustriales:ladecañadeazúcaryladetabaco.
Ellasseinsertanenloquesedefinecomo“economíasregionales”40.

LapresenciadelIngenioLedesmaejerceunpesosignificativoen
tantoqueeselprincipalproductornacionaldeazúcarydealcohol, y
unadelasprincipalesempresasproductorasdebioetanol(Schorret al.,
2012).Comogrupoeconómico,Ledesmatieneunaproduccióndiver-
sificada:azúcar,alcoholybioetanol;papelycelulosa;empaquedefrutas
yproduccióndejugosconcentrados;cítricos;produccióndecarneyce-
reales;jarabesyalmidonesdemaíz;exploraciónyexplotacióndepetró-
leo y gases41. La actividad que generómayores expectativas fue la
produccióndebioetanol,enrespuestaalapromociónporpartedelgo-
biernonacionalparasudesarrollo42.Estaproducción,lejosdegenerar

40 ParaSilviaGorenstein(2012)estacategoríaseinstalaenArgentinaenelperiodode
industrializaciónsustitutivayeslabaseofundamentodel“crecimientoregional”yla
instalacióndeinfraestructuraenzonasperiféricas,conelobjetivode“integrar”zonas,
ampliaryconsolidarelmercado interno,así como laexploraciónyexplotaciónde
recursosnaturales.Segúnlaautora,estemodeloempiezaasercuestionadoafinesdel
sigloXX,momentodondeseinstalaun“nuevoregionalismo”enlaArgentina,yqueen
el norte del país mantiene la línea de explotación de recursos naturales, con alta
concentraciónycentralizacióndelcapital.
41 Ver:https://www.ledesma.com.ar/yhttps://www.apertura.com/clase/Hablan-los-Blaquier-
Algun-dia-quien-gane-dinero-sera-bien-visto-en-la-Argentina-20150618-0005.html
42 Según Di Paola (2013) en Argentina son dos los principales biocombustibles:
biodiesel,conbasedeaceitedesoja,yelbioetanol,quetienecomobaselacañadeazúcar.
Elincrementodesuproducciónrespondióalcorteobligatoriodecombustiblesfósiles
“deun5%conbioetanolenelcasodelanaftayde7%conbiodieselenelcasodel
gasoil.Estecorteseha ido incrementandodesdeelaño2010,cuandocomenzósu
vigencia”,Ley26093.LaproduccióndebioetanolenArgentinaesbásicamenteparael
consumointerno,quehasta2012noalcanzabaaproducirloestablecidoenelcorte
obligatorioparaelconsumointerno.“Enelcasodelbioetanol,el100%desuproducción
sedestinaalmercadointerno,representandoel55%delconsumodealcoholdestilado
derivadodelacañadeazúcar”.LaLey26093estableceunrégimendepromociónque
cuentaconlossiguientesincentivosparalaproduccióndebiodieselybioetanol:
-Para lapromociónde la inversiónenbienesde capital yobrasde infraestructura:
devoluciónanticipadadeIVAoamortizaciónaceleradaparaImpuestoalasGanancias.
-LosbienesafectadosaproyectosaprobadosporlaAutoridaddeAplicaciónnointegran
labaseimponibledeImpuestoalaGananciaMínimaPresunta(hastaeltercerejercicio
inclusive).
-Exencióndelatasadeinfraestructurahídrica,ImpuestosobreCombustiblesLíquidos
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fuentesdetrabajo,avanzósobrelosterritoriosparaampliarlasuperficie
decultivosyfuedesplazándosegraciasaldesarrollotecnológico,sobre
losvallestemplados;avancequequedóensuspensodesde2016.Esto
sepresentaenelterritoriocomounavancesobreelaccesoarecursos,
fundamentalmenteaguaytierra,porpartedelempresariado.¿Esposible
queestemosasistiendoaunanuevaexpansióndelcomplejocañerocon
sucorrespondienteprocesodeexpulsióndepoblación?

Elconceptodefrontera queproponeReboratti(1990)nosayudaa
responderaestapregunta.Lafrontera esbásicamentelaintegraciónde
unáreaaunasociedaddeterminada;esunanuevaformadeorganizar
elespacioyelcontroldelosrecursos.Enelcasodeunafronteraagraria,
Reborattiplanteaqueelavancesepresentasobreelusodelatierra,
cuandosuformaointensidadnosonexplotadassegúnelprocesode
producciónyvalorizaciónvigente.Desdeelpuntodevistadelanueva
explotación,latierraocupadaconotrossistemasson“tierrasnuevas”
paraelavancedelafrontera.Cuandoelagentepromotordelavancees
unaempresa,sesuponequeestaactúaencoordinaciónconelEstado;
esdecirquesuavancerespondeaunaplanificaciónglobal.

Elcambioenelusodelsuelodalugaralatransformacióndelossis-
temasdeproducción,latransformacióndelespacio–usointensivoyapro-
piacióndelosrecursosnaturales–,latransformacióndelambienteyla
transformacióndelasrelacionessociales.Enestesentido,elavancedela
cañadeazúcarsobreelterritoriodelosvallestempladospuedeseranali-
zadocomoesecontinuum espacio-temporal,cicloqueseabreanteelespacio
“vacío”yconcluyecuandoeseespacioseintegraenformacompletaal
cuerposocialquepromovióelavancedelafronterayseconsolida.

Vistodesdeeltipodeexplotaciónqueseextiende–enestecasola
produccióndecañadeazúcar–,sepuedesuponerqueenelcentrode

yGasNatural(ICLGN)eImpuestosobretransferenciaoimportacióndeGasoil.
-LaAutoridaddeAplicacióngarantizaráquelasempresasautorizadasparalamezcla
adquieranelbiodieselyelbioetanolalossujetosdelpresenterégimenapreciosde
referenciayhastaagotarsuproduccióndisponible(DiPaola,2013).
LaregulacióndelGobiernoNacionalseñalóalaproduccióndebiocombustiblescomo
unapolíticaprioritaria,dadoquelaArgentinaseencuentraentrelospaísesconmayor
potencialparasuproducciónporlasventajascomparativasquepresentaenlosinsumos
agrícolas.Enperspectiva,laArgentinadeberáincrementarexponencialmentesuproducción
enlospróximosañosparapoderabastecerlademandaexternaynacionalquemultiplicará
suconsumo,yaquelaleyprevéquetodaslasnaftasyelgasoilesténmezcladasconun
porcentajecadavezmayorenelcortedelcombustible(Martínezet al,2013).
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irradiaciónysusalrededoresinmediatos,elterritoriofueocupadoatra-
vésdeexpansióneintensificacióndelaproducciónapoyadaenaplica-
cióntecnológica.Elavancesobreotrosespaciosrepresenta,entonces,la
necesidaddeincorporarrecursosnaturalesdeotraszonasalaproduc-
ciónqueimpulsaelavancedelafrontera.

Enlosvallestempladoslaindustriatabacaleranoalcanzólaexten-
siónyelpesoquetienelaproducciónazucareraanivelprovincial.Sin
embargo,porsupesoanivelregionalyparticipaciónenelmercadona-
cionalestambiénconsideradocomo“economíaregional”.Laproduc-
ción tabacalera comparte el uso del espacio con otros sistemas
productivos,fundamentalmenteconlaproduccióndehortalizas,as-
pectoqueyaseabordóenelCapítulo3.Lasdiferenciasentreestasdos
produccionesseevidencianenlascondicionesenquedesarrollanelpro-
cesoproductivo,lasformasdeaccesoalatierra,elorigenfamiliarysus
diversastrayectorias.Sedistinguentambiénporelniveldeinfluencia
sobrelaspolíticassocialesyproductivasqueseimponenenlaregióny
porelgradodeorganizaciónparaladefensadesusintereses.

EnfocadosaquísobrefincaElPongo,ensucarácterdelegadoyla
obligacióndecumplirconunafunción social –términosenquefueron
cedidaslastierras–,estosseprestanadiversasinterpretacionessegúnlos
interesesqueexpresen.Asísemanifiestanenlasdiferentespropuestas
paralaadministraciónypuestaenproduccióndelaFinca.Desdeelgo-
biernoprovincialylospartidosoficiales–quecontienenensusfilasa
productoresyempresariosdelagro–,seproponenlineamientospara
mejorarlacalidadproductivayderecaudacióndelafinca,buscando
aumentarlospreciosdearriendoeincrementarlasuperficiedestinada
aexplotaciones“rentables”,comogranos,cañay,hoy,cannabis.

DesdeelEstadoprovincial,seconsideraalastierrasdelaFincaEl
Pongocomopatrimonioprovincial(El Libertario.com,07/09/2011)y
lasdisponeenfuncióndelapolíticapúblicaquesepropone.El“pro-
blemahabitacional”ylageneracióndepuestosdetrabajosonlosprin-
cipalesargumentosalahoradedisponerelusodetierra.Estoseplasma
enlapropuestadelainstalacióndelparqueindustrialylahabilitación
detierrasparalaconstruccióndeviviendas.Estalíneadeintervención
escompartidaporelEjecutivoprovincial,elmunicipiodePericoyem-
presariosagrícolasenlazona,expresadosenlaCámaradeTabacode
JujuyyenlaCooperativadeTabacaleros.

LaLeyProvincialNº5670“Deagrupamientosindustrialesyde
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serviciosdelaprovinciadeJujuy”seinscribióenelplandeinstalación
deparquesindustrialesconsiderandolosincentivosparalainversión
privada43 (El Tribuno de Jujuy,11/01/2012).

Elobjetivodesucreaciónesbrindarlaposibilidaddequelosestable-
cimientos,fábricasytalleresqueocupanmuchossitiosenlos60ba-
rriosquetieneesaciudad,puedantrasladarsehastaestesitio,sinlugar
adudas,elproyectomásgrandeeimportanteenlahistoriadePerico.
Alrespecto,Pericoyatieneredescamineraslocales,nacionalesein-
ternacionales,posee tierras para crecer.Elpasodelferrocarrilqueestá
operandoparalazonadelramal,unelospuertosdelosríosdelnor-
este,ydossalidasaBolivia.TambiénseconectaconChileporelPaso
deJamadesdelaautopistaPerico-SanSalvadordeJujuy.Sesitúaen
laciudadelaeropuertointernacional“DoctorHoracioGuzmán”y
cercaestánlasredesdeagua,energíaeléctricaygasnatural,conectadas
aSaltaporvariasrutasyporellasalasprovinciasdeChaco,Formosa,
Corrientes,SantiagodelEstero,Tucumányconexióndirectaalsur
denuestropaís (El Tribuno de Jujuy,14/01/2012;resaltadopropio).
Laradicacióndeparquesindustrialesendiferenteslocalidadesdelapro-
vinciaocupanlaagendadelPoderEjecutivo,legisladoreseintendentes
enlosúltimosdías.Laideadeconvertiralaprovinciaenunpolode
desarrolloproductivogeneraenlosdiferentessectoresgrandesexpecta-
tivasyaccionestendientesaconseguirlastierrasdondeseradicaríanlos
conglomeradosindustriales.Estasinstalacionespermitiránavariasem-
presascompartirinfraestructurabásica,enunmismopredio,buscando
deestaformareducircostosymejorarlacompetitividad.Pretenden ser
un incentivo a la radicación de empresas que produzcan fuentes de trabajo
para los jujeños (El Tribuno de Jujuy,16/04/2012;resaltadopropio).

ElproyectodeParquesIndustrialesseenmarcaenlíneasdetrabajo
delEstadonacional:

Romarovsky[ministrodeProduccióndelaprovincia]señalótambién
quedesdeNaciónsedictaráncharlasparael sectorde industrias,
dondeseexplicaránlosrequisitosnecesariosparalainstalaciónde

43 Lasáreasproductivasseríanlasforestales,metalmecánicas,minerayagroindustriales.
Diversosdepartamentosdelaprovinciapropusieronlacreacióndeparquesindustriales.
Enesemarco,enPericosepropusounparquequetendríacaracterísticasagroindustriales;
elqueproponeLedesmaseríaindustrial;sesumaríaelparqueindustrialdelaPunaque
seradicaríaenlazonadondesevaadesarrollarlaminería;yPalpalápropusoelparque
metalmecánicoydeserviciologístico(El Tribuno de Jujuy,12/04/2012).
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áreasdedesarrolloindustrialydeserviciosenlosparquesindustriales
resaltandoque“estoesmuyimportanteparaquenosecometanerro-
res,nosemalinformeypodamosavanzar”.[…][SergioAramayo,
directordeIndustriayComerciodelaprovincia]aseguróqueexiste
normativanacionalqueestableciólosparámetrosporloscualesseva
aimplementarlaayudaparalaradicacióndeagrupamientosindus-
triales,lasobrasdeinfraestructuranecesarias,elfinanciamientoyla
formaenlaquesepuedeaccederaello.Tambiénserefirióalanece-
sidaddedisponerlastierrasnecesariasparalaradicacióndelosagru-
pamientos,temaqueestaríasujetoaladecisióndelpoderEjecutivo
olaLegislaturaprovincial(El Tribuno de Jujuy,12/04/2012).

Sobreladisponibilidaddetierrasparalaconstruccióndeviviendas,
aspectoquesedesarrollaenelanálisisdelconflictode2011,seobserva
lamismadirecciónsobrelaocupacióndeElPongo:

Porsuparte,eljefecomunal[RolandoFicoseco]agradeciólaaudiencia
[conelvicegobernadordelaprovinciaGuillermoJenefes]quesirviópara
plantearalgunasinquietudes,comolascienviviendasquesepiensan
construirenunprediodeFincaElPongo.Lamentóquehayapersonas
quesearroguenlapropiedaddedichosterrenos,cuandohayunDecreto
delGobiernoprovincialquedisponequeseadestinadoalaconstrucción
deviviendasquebrindaránsoluciónafamiliasquevienensolicitando
unlugardignodondevivir(El Tribuno de Jujuy,11/01/2012).

Otrosproyectosquehantenidounamedianarepercusiónyquein-
cluyenalosproductoresdevallestempladosengeneral,aunquetodavía
nosehanconcretado,son,entreotros:“Pagosporserviciosambienta-
les”,quecontemplalacuencaPerico-Manantiales,proyectopromovido
pororganizacionesnogubernamentales,queincluyelaparticipaciónde
lasdistintasinstitucionesdecarácterpúblicoyprivado.Tambiénelpro-
yectodeinstalacióndeplantaparaelprocesamientodestevia,promo-
vido por la Cooperativa de Tabacaleros con acompañamiento del
municipiodePericoyelMinisteriodeProduccióndelaprovincia.El
ProyectoManantiales,actualmenteenejecución,quetieneporobjetivo
“sanearmilesdehectáreasparaincluirlasenagriculturayusarelagua
subterráneaparapotenciarelsistemaderiego”,promovidoporlaCo-
misiónRegionalRíoBermejo(CoReBe)44.

44 Ver:http://corebe.org.ar/web2015/se-firmo-el-contrato-de-inspeccion-de-la-obra-
manantiales-jujuy/
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DesdelaNación,laintervencióndelaspolíticasdegobiernocon-
templabaalaagriculturadebajaescala.Enlavisitarealizadaporlase-
cretariadeDesarrolloRuralyAgriculturaFamiliar,dependientedel
MinisteriodeAgricultura,CarlaCamposBilbao,expresabalaimpor-
tanciadela“agriculturadepequeñaescalayloscultivosllamadosno
tradicionales”,particularmenteeninversionesparaelagregadodevalor
enorigenydeequipamientoaproyectoscolectivosycomunitarios.Los
proyectosfinanciadosdesdeNaciónimplicabanlaarticulaciónconel
MinisteriodeProduccióndelaprovincia.

Porsuparte,losarrendatarios,productorescampesinosdepequeña
escala,consideranquelafunción social delatierradebecontemplara
lasfamiliasquetrabajanyvivenenfincaElPongo.Demandanlaposi-
bilidaddevivirenlasparcelas,queelpreciodearriendosemantenga
pordebajodelquesepagaenlazonayquelesasegurenlapermanencia
ycontinuidadenlafinca.Paralarealizacióndesusdemandas,lospro-
ductorescampesinoshanestablecidorelacionesconotrossectores:or-
ganizaciónindígena,movimientodedesocupados,gobiernoprovincial
ynacional.Enlosdiferentesmomentos,sobresalierondistintasdeman-
das,segúnconquésectorestablecieranlarelación:

•Momentoderelaciónconlacomunidadindígena:prevalecela
demandaporlatitularizacióndelastierrasqueocupanyparticipación
enelcontroldelosfondosrecaudadosenlafincaElPongo.

•Momentoderelaciónconmovimientodedesocupados:demandas
porelaccesoypermanenciaenlastierrasquetrabajan,ingresodere-
presentantesdelosproductoresenlaadministracióndelafincaycon-
donacióndedeudasdearriendoaproductoresdehastacincohectáreas.

•Momentodearticulaciónconinstitucionesgubernamentales:pre-
valecenlasgestionesinstitucionalesylasdemandassecentranenmejo-
rasenelHospitaldePerico,viviendarural,escuelarural,mejorasen
caminosycanalesderiegoyproyectosproductivosparaelsector;acceso
amercadosymantenerbajoslospreciosdearriendo;ingresoderepre-
sentantesdelosproductoresenlaadministracióndelafincaElPongo.

Observamosquelademandasecentraentoncesenelacceso a la tie-
rra,comoinstrumentoparalaproducciónyreproduccióndelosmedios
deexistencia.Enalgunosmomentos,laorganizacióndelademandase
producedesdesucalidaddearrendatarios;enotrosencalidaddeposee-
dores.Cuandoelcarácterdeposeedorprevalece,lasdemandassecen-
tranenel“reconocimiento”delaidentidaddeproductorcampesinoy
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semanifiestaunalucha por el territorio;unespacioqueproponeserocu-
pado,configuradoyadministradoporlaagriculturacampesina.

Posteriormente, ya en 2015, los agricultores campesinos de El
PongosesumaronalapropuestadelMovimientoNacionalCampesino
Indígena(MNCI-Jujuy)paraelreconocimientodelterritoriocomo
ÁreaCampesina,estrategiadesarrolladaendiversaslocalidadesdela
provincia.Estapropuestaaglutinólaexperienciaacumuladaporlade-
mandadelaccesoalatierrayelreconocimientodelapresenciacampe-
sina en los territorios, articulando demandas de organizaciones
campesinasnosolodeJujuysinotambiéndeotrasprovincias.Estalínea
detrabajocomenzóadesarrollarseenJujuyen2013,posterioralrele-
vamientodeconflictosterritoriales45.EnlalocalidaddePalpaláseob-
tuvoladeclaracióncomoÁreadeProducciónPeriurbanadeAgricultura
Familiaren2015(OrdenanzaNº1156/2015)yenPalmaSolacomo
ÁreaCampesinaen2016.Ambasdeclaracionessondecaráctermuni-
cipal.LadificultaddeabordarestaestrategiaenfincaElPongo,entre
otrascosas,resideenquesudeclaracióncomoÁreaCampesinadebe
pasarporlaLegislaturaprovincial,dondelarepresentaciónpolíticaex-
presa,ensumayoría,losinteresesdelempresariadoagrícola;osead-
hierenalosproyectosde“desarrollo”hegemónicos,queimpidenpensar
unterritorioquecontempleotrasformasdeusodelatierraoporlo
menoscombineambas.

45 “Nosotrosempezamosatrabajarlosconflictosterritorialesenel2010cuandosedael
intentodedesalojoalafamiliaMamanienparajeSantaFe[PalmaSola],queesofueen
diciembredel2009-enerodel2010.Apartirdeesoempezamosconelrelevamientode
conflictosterritoriales,conencuestasyesascuestionesyarmamoselÁreadeTierrasy
Territorio[delMNCI-Jujuy].Esofue2010,2011,2012,2013yahícuandoestábamos
haciendolosrelevamientosparaempezareseproceso,queeraunprogramadeNación,que
tedabanplataparamensuraryalambrar,unprograma,nomeacuerdocómosellamaba,
eraderegulacióndetierras,nosdimoscuentaqueeraalvicioporquelostítulosprivados,
eramuydifícildeaccederalostítulosprivadoporunladoyporotroladoimplicaban
tambiénlapérdidadelterritorio, latitulaciónprivada,yempezamostrabajarelÁrea
Campesinacomounapropuestaqueibamásalládeltítuloindividual”(Comunicación
personalconMaríaJoséCastillo,abogadadelMNCI-Jujuy,06/01/2019).
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Foto 40. Reunión Área de Tierras de la Cooperativa Productores Agrícolas
finca El Pongo. Archivo personal.

Foto 41. Visita de los miembros de la CLOC-Vía Campesina. Reunión del
MNCI Jujuy. Predio de la Cooperativa Productores Agrícolas finca El Pongo.
Archivo personal.
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Conclusiones finales

Atravésdelanálisispresentadoseobservacómoseestablecenlasconfi-
guracionessociales,políticasyeconómicassobrelosterritorios.Seiden-
tificansectoresquedefiendendiferentesinteresesquesemanifiestanen
propuestasdistintassobrelaformadeocupaciónyusodelatierra.En
elcasodelosvallestempladospodemosseñalarfundamentalmentedos
propuestasparalaocupacióndelterritorio:porunapartelapropuesta
delempresariado,enconcomitanciaconelEstadoprovincial,quienes
proponenunusodelespaciodecortecapitalista,conprofundización
delasrelacionesdeexplotaciónnosolosobrelostrabajadores,sinotam-
biénsobrelosrecursosnaturales.Estaposturatieneunsoportepolítico,
perotambiénteórico-ideológico,dondeenfuncióndelcrecimiento,la
integraciónalmercadoylaproductividad,sehanaturalizadoqueelte-
rritorio,contodosloselementosquecontiene,tantolosdelanaturaleza
comolossocialesyculturales,debenestarsubordinadosalprocesode
acumulacióndelcapital.

Porotraparteseidentificalapropuestadelsectorcampesino-indí-
genaydepeonesrurales,poblaciónqueyahaatravesadoporprocesos
deexpulsión,yaseadesusterritoriosdeorigenodesusespacioslabo-
rales.Estapropuestatienecomoejecentralelaccesoalatierrayalte-
rritoriocomobaseparalareproduccióndelascondicionesmateriales
deexistencia.Subasehistórica,políticayculturalhasidonegadaporla
corrienteimpuestadesdeelEstadoyelcapital.

Estossectores,biendiferenciados,secontraponencadavezmása
medidaqueseprofundizanlasrelacionesdeexplotaciónydeexpulsión
depoblación,generandopolarizacióndentrodelasestructurassocioe-
conómicasregionales.Estapolarizacióntraeaparejadosconflictosque
tienencomoespacioyejedeconfrontaciónalterritorio,alaccesoyuso
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delmismo.Ennuestrocaso,sepuedeseñalarqueelavancedelextrac-
tivismo–entantoqueexpresaunaformamásprofundadeexplotación
delanaturaleza,unanuevaetapadelprocesodeacumulación–tiene
comoconsecuenciaparalosagricultorescampesinosunatambiénnueva
etapadeexpropiacióndesuscondicionesdevida.

Aquíresultainteresanteobservarcómosereconfiguraelproceso
vinculadoalaidentidad deestesujeto social agrario quecontienealos
productorescampesinos.Sepuedenidentificartreselementosquecon-
tribuyenaestaconstrucción:

•Ubicacióndentrodelaestructurasocioeconómica:enelcasoaquí
analizadosetratadepoblacióndespojada,expulsadayexpropiadade
lascondicionesdereproducciónmaterialdelavida.Formanpartede
losnopropietarios.

•Confrontaciónconelsectorresponsabledeesedespojo,expulsión
yexpropiación:quesemanifiestaatravésdelosconflictospresentesen
elterritorioydondeseidentificaalEstadoprovincialyalempresariado
comosusprincipalescontrincantes.

•Propuestassobreelusodelterritorio.Construccionescolectivas
paradarformaalusoyfuncióndelatierrayelterritorio.

Enestesentido,lapropuestaqueserevelaatravésdelasreivindi-
cacionesdelosproductorescampesinosenJujuy,sibienasumenenpri-
mer lugar una demanda inmediata vinculada a las condiciones
materialesdereproduccióndelavida,tambiénexpresanunademanda
porpensarenotraformadeusodelespacio,depensarunterritorio
vivo,conunespacioruralhabitado,quepermitalareproduccióndela
vidaenunsentidoamplio,nosolodeesasfamiliassinotambiéndelos
bienesnaturales.

Suidentidadcomoclasesevarealizandoenelmovimiento.Eneste
últimoapartadolospudimosobservarmovilizándose,luchandoysu-
mándosealasdemandasgeneralesyplanteandolasdemandasespecíficas
quehacenasusectordentrodelasociedad.Observamostambiénque
establecenalianzasconelconjuntodelosexpropiados.

Ahorabien,¿quéesloqueestesectoraportaalconjuntodelaso-
ciedad?

Podemosseñalarinicialmentelacapacidadparalaproduccióndeali-
mentosconunpotencialagroecológico.Tambiénotrasformasdeusodel
territorioyreplantearlafunciónsocialdelatierraqueinteresatantoalo
queserefierealusoruraldelatierracomoalaviviendayelhábitat.
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Claramenteestaspropuestasnocabendentrodeunaalianzaque
pretendemantenerelrégimendeproducciónvigente.

Pensandoenunafuerzasocialdecarácterrevolucionario,Marínse-
ñalaquelosaportesdelasdistintasfraccionesquecomponenelbloque
delosexpropiadosdebieransumaralconjuntodelaluchayalarede-
finicióndelascondicionesdelrégimen:

Aquíhayunelementodeimportanciaenorme:lacapacidaddecoop-
taciónqueelproletariadorealizaensuluchadeclases.Elproletariado
vaincorporandomediantemecanismossocialesmuycomplejos,una
grancantidaddecuadrosdeotrasclasessocialesquesevansumando
alalucha.Esatravésdeestemecanismoqueempiezaaproducirsela
incorporacióndelasexperienciashistóricas,delconocimientoindi-
recto(Marín,2000:6).

Loscampesinos,suaporteysuproyectonodebieranquedarafuera
deunapropuestapolíticaquepromuevaunmejorvivir,“unmundo
dondequepanmuchosmundos”.
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Anexo 2. Meses de cosecha de flores en finca El Pongo
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